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Analisis comparativo de dos crénicas escritas en espafiol durante la segunda mitad del siglo XV! en 

Nueva Espafia. Ambas crénicas narran ja historia de los antiguos mexicas hasta la llegada de los 

espafioles. Este estudio analiza las influencias literarias e interpretativas que se manifiestan en las 

distintas interpretaciones de estos historiadores novohispanos. El autor de la Crénica Mexicana, 

Alvarado Tezozémoc, es de ascendencia mexica y nieto de Moctezuma Xocoyotzin. El autor de la 

Historia de las Indias de Nueva Espafia e isias de Tierra Firme, el dominico, Diego Duran nacié en 
Espafia y lleg6 a Nueva Espafia cuando tenia seis 0 siete afios. Dedica su vida a la conversién de los 

indigenas del Altiplano Central de México. El andlisis de sus respectivas obras deduce que sus antece- 

dentes culturales influyeron decisivamente sobre sus respectivas técnicas literarias 6 interpretaciones 

de la historia de los mexicas. El fenémeno de las historias consideradas en este analisis es que en 

toda probabilidad interpretaron una fuente extraviada comin, que Robert Barlow tlamé la "Crénica X". 

El andlisis de sus textos mantiene la hipétesis que la "Crénica X" es un documento que sintetiza 

varios géneros hist6ricos nahuas, derivados de las tradiciones orales y los cdédices pictograficos de la 

cultura mexica prehispanica, dentro da un documento escrito en nahuatl y que posiblemente incluya 

elementos pictograficos. Este estudio también concluye que la estructura de la "Cronica X" es la base 

de las estructuras encontradas en las respectivas historias de Duran y Tezozémoc. El hecho de que 

ambas historias se basaron en la misma fuente hace posible comparar al fondo sus diferentes técnicas 

narrativas y sus distintas interpretaciones narrativas de la cosmologia y los ritos mexicas. Por medio 

del analisis es posible destacar las influencias discursivas y conceptuales nahuas en ta interpretacién 

de Tezoz6émoc y las influencias discursivas y conceptuales espafioles y occidentales en la intrepreta- 

cién de Duran. Los elementos discursivos y conceptuales caracteristicos de la cultura nahuatl y la 

cultura espafola, y su consecuente sintesis en las historias escritas durante los siglos XVI y XVII en 

Nueva Espafia, como tas consideradas en este estudio, forman una parte vital de la historia de la 

literatura mexicana. 
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A comparative analysis of two chronicles written in Spanish during the second half of the sixteenth 
century in New Spain. Both chronicles narrate the history of the ancient Mexicas up to the arrival of 
the Spaniards. This study analyzes the literary and interpretive influences that are evidenced in the 
distinct interpretations of these historians of New Spain. The author of the Crdnica Mexicana, 
Alvarado Tezozomoc, is of Mexica descent and grandson of Moctezuma Xocoyotzin. The author of 
the Historia de las Indias de Nueva Espafia e isias de Tierra Firme, the Dominican, Diego Duran, was 
born in Spain and arrived in New Spain at the age of six or seven. He dedicated his life to the 
conversion of indigenous peoples of Central Mexico. The analysis of their respective works deduces 
that their cultural antecedents decisively influenced their respective literary techniques and 

interpretations of the history of the Mexicas. The phenomena of the texts considered in this analysis 

is that with all probability they interpreted a common lost source that Robert Barlow named the 

"Chronicle X". The analysis of their texts maintains the hypothesis that the "Chronicle X" is a 

document that synthesizes various Nahuati historical genres, derived from oral traditions and 

pictographic codices of Prehispanic Mexica culture, within a document written in Nahuat! and that 

possibly includes pictographic elements. This study also concludes that the structure of the "Chronicle 

X" is the basis of the structures found in the respective histories of Duran and Tezozémoc. The fact 

that both histories are based on the same source allows for an in-depth comparison of their different 

narrative techniques and their distinct narrative interpretations of the cosmology and rites of the 

ancient Mexica. This analysis brings to light the discursive and conceptual influences of the Mexica 

culture found in the chronicle of Tezozomoc and the discursive and conceptual influences of the 

Spanish and Occidental cultures that characterize the history of Duran. The discursive and conceptual 

elements characteristic of the Nahuatl and Spanish cultures, and their consequent synthesis in the 
histories written during the sixteenth and seventeenth centuries in New Spain, such as the ones 

considered in this study, form a vital part of the history of Mexican literature.
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Nota Introductoria 

Los historiadores det presente estudio, fray Diego Durén y Hernando Alvarado 
Tezoz6moc, escribieron sus crénicas en espajfiol sobre Ja historia de los antiguos 
mexicas en la segunda mitad del siglo XVI en Nueva Espafia. Ellos son hombres de 
la misma época, aunque de diferentes estirpes culturales. Hernando Alvarado 
Tezozémoc, conacido en el siglo XX como Tezoz6moc, es de ascendencia mexica y 
nieto del rey mexica, Moctezuma Xocoyotzin. Fray Diego Duran nacié en Espafia y 
llegé a Nueva Espajfia cuando tenia seis o siete afios. Es fraile dominico y dedica su 
vida a la conversi6n de los indigenas del Altiplano Central de México. 

Por medio del andlisis comparativo de sus textos es posible deducir que sus 
respectivos antecedentes culturales influyeron de una manera decisiva sobre las 
historias que escribieron. Las distintas perspectivas de la historia de los mexicas 
que surgen en la crénica de Tezoz6moc y la historia de Durén manifiestan sus 
respectivas interpretaciones de una tradicién historica que proviene de la cultura 
mexica, y que se basa en los cédices y fa tradici6n ora! de esa cultura. 

La recordaci6n de la historia oriunda de tos tiempos prehispdnicos, cambia 
radicatmente a la palabra escrita que impone un proceso de occidentalizaci6n sobre 
la conciencia histérica de los pueblos nahuas del "Nuevo Mundo". En las historias 
presentadas en este trabajo surgen algunas de las diferencias que marcan una 
interpretacién n&huatl y una interpretaci6n espafiola de ta historia. 

El fenémeno de las historias de Duran y Tezoz6moc es que escribieron la 
misma historia, 0 sea la historia de los mexicas, y en toda probabilidad interpretaron 
la misma fuente extraviada, la "Cronica X". Este hecho hace posible comparar sus 
distintas técnicas narrativas e interpretaciones para ver las convergencias y diver- 
gencias en e! discurso en espajfiol del siglo XVI en Nueva Espafia. Ademias, es 
posible comparar sus interpretaciones de la cosmologia y los ritos mexicas para 
adentrarnos en las respectivas percepciones del mundo mexica. 

Al mismo tiempo, el traslado de elementos discursivos y narrativos del néhuatl 
al espafiol, o sea la influencia de la conciencia histérica n&huatl, que se nota 
especialmente en la crénica de Tezozémoc, deja una huella en la historia de la 

literatura mexicana. Esta huella, aunque no tan perceptible en la literatura mexi- 

cana, forma parte de fa conciencia y ta cultura mexicanas. 
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Estudio Introductorio 

1. Géneros historiogrdficos de la cultura espafiola y de la cultura ndhuatl en ei 
siglo XVI y principios dei XVII en Nueva Espafia 

Los cédices, crénicas, relaciones e historias nahuas y espafioles, realizados en los 
siglos XVI y XVII en Nueva Espajia, son testimonios de! encuentro de dos culturas 
con distintas maneras de recordar la historia, y presentan una variedad de enfoques 
y representaciones textuales. Estas diferentes perspectivas pertenecen respectiva- 
mente a fa conciencia histérica néhuatl y la conciencia histérica espajiola. 

En ias crénicas, historias y relaciones de los espafoles y criotlos, los nuevos 
enfoques pertenecientes a! descubrimiento del "Nuevo Mundo", est&n captados 
dentro de los modelos y estructuras historiogréficos espafoles y representan ta 
expresi6n narrativa de estas aventuras y viajes, conquistas, descripciones de la 
naturaleza, empresas misioneras y compendios de la cultura indigena. La conciencia 
histérica perteneciente a la tradicién prehispanica de los nahuas se encuentra en los 
cédices y cédices anotados, y crénicas escritas principalmente en n&huatl, pero 
también en espafiol, realizados después de la conquista. Estas obras recordaban el 
pasado de las civilizaciones nahuas, !a conquista y la época colonial.’ También se 
encuentran rasgos caracteristicos del estilo e interpretacién nahuas en la poesia 

religiosa, obras teatrales religiosas, y tratados religiosos escritos en n&huati, y otras 

relaciones en n&huatl que describen acontecimientos histéricos después de la 
conquista.? 

Durante esta época tos autores espajioles y nahuas de estas "nuevas" 
historias buscaban una manera de expresarse dentro de sus propias tradiciones 
histéricas y narrativas, y dentro de nuevas formas que se entrelazan con las formas 
tradicionales. De esto result6 una gran variedad y sintesis de formas textuales y 

conceptos narrativos. Las diferentes técnicas narrativas caracteristicas de estas 
obras marcan fos cambios y las sintesis de las narrativas de la época y con estas 
historias surge una narrativa hispanoamericana en espajiol que estriba en conceptos 
historiograficos y literarios nahuas y espafioles. Ademd4s, marcan la convergencia y 

las divergencias entre sus respectivas conciencias histéricas. 
Las historias escritas en espafiol de Hernando Alvarado Tezozémac y fray 

Diego Dur&n sobre los antiguos mexicas, son parte de este Ambito narrativo y 

‘En el estudio de la sintesis de conceptos narratives de esa época es necesario inclui las escenas pictogréficas del cédice y la 
tradicién oral que verbaliza la imagen y forman parte de la historiografia néhuatt, !a cual encuentra su forma escrita en la produccién 

textual después de la conquista, 

?Angel M.Garibay, Historia de Ja iteratura néhuat, pp. 599-657. Garibay desarrolla la idea de ta infiltracién de jas modalidades 
lingilisticas y conceptos religiosos prehispanicos en la poesia y el teatro religiosos escritos en néhuatl. Maria Sten también desarrolla 
las tendencias sincrsnicas en el teatro después de la conquista en su libro Vida y muerte del teatro néfuat, Un interesante ejemplo 

de fa sintesis de estas dos tradiciones histiricas es la Aelacién de fa jomada que hizo Don Francisco de Sandoval Acazitli.., en 

Coleccién de Documentos para ia Historia de México, toma ||, pp. 307-332.



textual del siglo XVI y principios dei siglo XVil y, como otras obras histéricas de su 

&poca, combinan elementos narrativos nahuas y espafoles. Ai mismo tiempo, 
manifiestan dos tipos de narrativas y dos maneras de interpretar la historia. Sus 

crénicas son ejemplos de la sintesis de conceptos literarios e histéricos de la época. 

a. Rasgos caracteristicos de la historiografia occidental 

La variedad de géneros histéricos que surgen durante ese periodo intentan captar, 

entender y hacer vigente el "Nuevo Mundo” dentro de las tradiciones historiogr&fi- 

Cas y narrativas de la cultura occidental.| El mas destacado tema de los diferentes 

géneros histéricos y literarios de los espafioles y criollos, que trataban del Nuevo 
Mundo, es la naturaleza asombrosa del nuevo orbe y !os indigenas; éste es punto 

central de! "Diario de navegaci6n” y las Cartas de Crist6bal Col6n que, como anota 
Walter Mignolo, “inician el discurso sobre Jo ‘natural’ y lo ‘moral’ que se continuara 

en las historias posteriores."* Es tema que ocupa una gran parte de las primeras 

crénicas sobre el Nuevo Mundo, como el epistolario de Pedro Martir de Angleria, las 

Décadas del Nuevo Mundo, escritas en latin, y el Sumario de /a natural historia de 
fas Indias y \a Historia general y natural de las Indias de Fernandez de Oviedo y 

Valdés. Estas historias combinan noticias del descubrimiento con descripciones de la 

naturaleza y los pobladores, y entremezcladas con estas descripciones aparecen 
varias desviaciones narrativas pertenecientes al aspecto temporal de la narracién de 

un acontecimiento especifico.* 

Muchas de estas crénicas e historias espafiolas y criollas resultan ser, con 
Oviedo y otros cronistas, una mezcla de elementos “naturales y morales", los cuales 

son factores que determinan !a estructura y contenido de estas relaciones e 
historias.° Francisco Lopez de Gémara en su Historia general de las Indias introduce 

su obra con una descripci6n del mundo, el sitio de las tierras y de las Indias, citando 
a eruditos antiguos y de su época.® Francisco Cervantes de Salazar inicia su 

Cronica de la Nueva Espafa con noticias ‘sabre la relaci6n del Nuevo Mundo con el 
Viejo, segiin fuentes como Aristételes, Moisés y Platén, y sigue con una descripcién 

de la naturaleza que incluye el clima, los arboles, las aves, los rios, fas serpientes y 

I 

Waiter Mignolo, “Cavtas, crénicas y relaciones del descubrimiento y laconquista”, en Histona de ja literatura hispancamericana, tomo 

I, p. 63, 

“Gerard Gennette, “Fronteras del relato’, en Andlisis estructural def refafa, p. 208, divide este aspecto de la narrativa en narracion 

y descripcién; “la narracién se refiere a acciones o acontecimientos considerados como pures procesos, y, por ello mismo, pone 

el acento en ei aspecto temporal y dramético del relato; la descripcién, por el contrario, porque se detiene sobre objetos y seres 

considerados en la simuttaneidad y porque enfoca a los procesos mismos como espectaculos, parece suspender el curso del tiempo. 

y contribuye a instalar el retato en el espacio.” 

‘Edmundo O'Gorman, Cuatro historiadores de las Indias, pp. 48-60 n.16. Anota O'Gorman: "Para Oviedo, ‘natural historia’ también 

comprende la descripcién de los indios, sus costumbres, vestidos, etc. No serd sino hasta Acosta cuando el tema antropolégico 
se separa, debido a un plan sistemédtico y se estudia bajo la designacién de ‘historia moral™. 

*Ramén Iglesia, Cronistas @ histonadores de la conquista, pp. 169-176. Ofrece ejemplos de las autoridades citadas por Gomara y 

un eshozo de sus ideas sobre ef Nuevo Mundo.



  

animales bravos, los metales y piedras y después describe las fiestas, lenguas y 
Sacrificios de los indigenas. Alonso de Zurita empieza la Relacién de las cosas 
notables de Nueva Espajia y de la conquista y pacificacion de ella y de fa doctrina y 
conversion de los morales con una descripcién de la tierra y los naturales. 

Estos cronistas se inspiran de los antiguos historiadores romanos, en 
particular Plinio El Viejo, para ios modelos de estos nuevos temas. También se 
remontan a patrones mas recientes tomados de la herencia griega y latina, que 
Pertenecen a la forma escolastica de presentar los fenémenos del mundo. Esta 
influencia escolastica surge de las historias universales y compendios, que pueden 
empezar con varias épocas de la Biblia y terminar con la época més reciente del 
historiador, o en otra época m&s remota. No solo incluyen acontecimientos biblicos 
e hist6ricos; también clasifican el mundo y son compendios de la sabiduria basada 
en las creencias de la teologia cristiana. Los ejemplos m4s conocidos de Espafia son 
las Etimologtas de San Isidoro del sigio VII, y 1a General y grand estoria de Alfonso et 
Sabio de! siglo XII.?- Su funci6n es explicar y relacionar el contenido de la fe 
cristiana con la sabiduria de los antiguos eruditos griegos y romanos. Este método 
de ensefianza abarcaba todas las 4reas de interés del mundo natural y moral del 
hombre, y con este enfoque estructural los historiadores oarganizan tos fenédmenos 
naturales y morales del Nuevo Mundo. 

Dicha estructura escolastica también incluye datos sobre la evangelizaci6n en 
Nueva Espajia, y es el patrén de los intentos de reunir informaci6n sobre el mundo 
prehispanico y la evangelizacién dentro de las historias. De ello resulta una mezcla 
de datos organizados. Las Casas describe de la siguiente manera su intenci6n en el 
prélogo a la Historia de las Indias: 

"a lo cual pertenece, no sélo contar las obras profanas acaecidas en mis tiempos, pero 
también lo que tocara a las eclesidsticas, entreponiendo a veces algunos morales apuntamientos y 
haciendo alguna mixtura de ta cualidad, naturaleza y propiedades de esta religién, ritos, ceremonias y 
condiciones de las gentes naturales de ellas.”® 

Este concepto de la historiografia se encuentra en otras historias de la época, 
como por ejemplo, ta Historia de los Indios de Nueva Espaha de fray Toribio de 
Benavente o Motolinia, que es una mezcla de datos sobre la cultura prehispanica 
con noticias eclesiasticas de la 6época en que esté viviendo y novedades sobre la 
conversién de los indigenas. Fray Gerénimo de Mendieta también dedica una gran 
parte de su Historia eclesidstica indiana a la empresa misionera, pero ademas escribe 
sobre los ritos, costumbres, dioses y mitos de los indigenas. Con tal organizaci6n 
estos historiadores encuentran una estructura para sus historias donde caben todos 
los datos de mayor interés para los frailes. 

"Este afan de aunar el conocimiento del mundo clasico con el cristiano por medio de una uniticacién de doctrinas se relaciona con 

la ensefianza filoséfica del escolasticismo, y constituye el sistema educative basico de los eclesidsticos de 1a Edad Media. 

"Fray Bartolomé de las Casas, Historie de /as Indias, citedo por Mignolo, op. cit, p. 84.
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Los intereses y motivos principales’ de los eciesiasticos son fa conversi6n de 

los indigenas, combinada con un verdadero afan escolastico de clasificar y entender 
el mundo desde la perspectiva cristiana. Ademéas del interés de vincular el Nuevo 

Mundo con el Viejo por medio de las ideologias de los antiguos historiadores griegos 

y romanos y su relaci6n divina con el cristianismo, estos compendios llenaban otro 

espacio de interés que también influyé sobre el contenido y ia estructura de las 

crénicas que trataban de Nueva Espafia. La Corona espafola quiso saber qué 
riquezas existian en el Nuevo Mundo y qué fuerza laboral disponible habia. Las 

descripciones de la naturaleza contienen esta informacién, y las descripciones de la 

sociedad indigena reunieron informaci6én sobre el sistema de tributos, su gobierno y 
leyes etc. Estas indagaciones se incluyeron dentro de las relaciones geogr&ficas 

entre los afios 1579 y 1585, aunque habia muchos antecedentes al cuestionario 
formal del gobierno espafio!. Mignolo las considera como “un paso intermedio para 

la composicién de los compendios y las descripciones”.? 
Como ya se ha mencionado, en la produccién textual de la 6poca la narrativa 

histérica encontrado en cartas, historias, relaciones y crénicas se basa en narracién 

y descripcién, y encuentra su desarrolla definitiva en la relacién de las varias 
perspectivas espafioles de la conquista|de Nueva Espafia. La narracién de la 

conquista es tema de una larga lista de frailes, seculares, conquistadores, soldados 

y poetas. Es también tema de cédices y‘crénicas de indigenas y mestizos, y es el 

objeto de enfoque mas destacado de las historias y letras de) siglo XVI y XVII. Es 

un despliegue de técnicas narrativas representativas de !a cultura occidental y la 

cultura néhuatl. 
Otro factor que contribuyé al desarrollo de la historiografia de la época es que 

conquistadores y soldados escribieron sus méritos y servicios para obtener recono- 

cimiento y una recompensa por parte de la Corona. Estas relaciones a veces 

desarrollaron relatos de bastante interés ya que esos objetivos personales pasaban a 

segundo lugar en la narracién; por ejemplo, las cartas de Hernan Cortés y las 

aventuras de Nufez de Cabeza de Vaca. Es el caso también de la crénica tardia de 

Bernal Diaz del Castillo, la Historia verdadera de la conquista de Nueva Espana, que 

escribié para sacar a luz el papel de tos soldados en la conquista. 
La estructura de estas relaciones e historias varia segtin et escritor. Las 

Relaciones de Cabeza de Vaca y ta Historia verdadera de la conquista de Nueva 

Espafia de Diaz del Castillo son narraciones dei momento, y la accién esta encerrada 

en ia relacién temporal de los eventos. |Pertenecen ai género del relato histérico 
americano. Otra estructura, parecida a lia de las historias naturales, es ia de ta 

relacién del conquistador anénimo, que incluye una organizacin interna dividida en 
temas sobre ja naturaleza y las costumbres indigenas, y la carta de! ticenciado 

Alonso Zuazo escrita con enfoques etnograficos.’° La escritura significa reconocim- 
iento y validaci6n de los hechos, y es| también un elemento importante en fa 

*Mignalo, op. cit, pp. 70-75, Esboza el desarrollo de estas relaciones y define su lugar dentro de la produccién textual de la época. 

"Georges Baudet, Utopia e historia en México, (Los primeros cronistas de /a civilizecién mexicana 1520-1569), pp. 30-32.



  

motivaci6n de indigenas y mestizos que escribieron y dibujaron las historias y 
cédices de sus pueblos después de la conquista. 

La conciencia histérica nahuatl, que incluye conceptos miticos, hist6ricos, 
temporales, espaciales, religiosos y culturales, o una visién del mundo hasta cierto 
punto, desde la perspectiva nahuatl, aparece dentro de las historias o compendios 
de los seculares y frailes que escriben sobre la Nueva Espafia y la cultura indigena, 
aunque estos conceptos también se encuentran dentro de una estructura tematica 
espafiola. Estos historiadores usaban fuentes indigenas para redactar varias partes 
de sus historias relativas a la cultura néhuati.'' Estas historias se dividen por temas, 
y se estructuran, como las historias naturales, segtin jos enfoques de los temas. 

Los trabajos de fray Andrés de Olmos est4n perdidos, pero se los considera 
como los primeros empefios de organizar tos informes sobre la cultura néhuatl 
prehispanica. La Historia de los mexicanas por sus pinturas, considerada como 
suya, contiene muchos datos de valioso interés dentro de una estructura espajiola. 
Trata de los mitos de la creacién del mundo y los soles, y el sol y la luna, segdn las 
fuentes nahuas. Incluye una parte histérica sobre los mexicas y otros pueblos, y la 
llegada de los espafiotes. Termina con una mezcla de informes sobre los conceptos 
nahuas del tiempo y el espacio, y ordenes y feyes de los mexicas. Al empezar el 
texto el autor dice claramente que aprovech6 las fuentes pictogrAficas indigenas y a 
tradici6n oral recuperada en las relaciones de los viejos. Pero el estilo y estructura 
de esta obra son de procedencia espafota.'? 

Dicha organizaci6n encuentra su ejemplar m&s destacado en las obras de fray 
Bernardino de Sahagin, empezando con los Primeros memoriales, que recopilé de 
sus informantes de Tepepulco. El Cédice florentino, base de la Historia general de 
las cosas de Nueva Espaiia también pertenece a esta fusién de conceptos y formas 
narrativas nahuas dentro de una estructura tematica espafiola. La parte del Cédice 
florentino escrita en n&huatl es quizés uno de los mejores ejemplos del estilo y de la 
narrativa nahuas del siglo XVi, aunque esté escrita en esta estructura espafiola. 
Sobre la organizacién de la Historia de SahagGn, Donald Robertson comenta: 

"SahagGn enumera estas tres categorias de contenido -lo divino, lo humano, to mundano- y 
todos estén presentes en el trabajo final de la Mistoria. Son ‘as divisiones principales de ta 
enciclopedia de Isidoro de Sevilla. La tradici6n de Isidoro continua con Bartholomaeus Anglicus {siglo 
13) en De Proprietatibus Rerum.”"* 

Otro interesante ejemplo de esta estructura es la Monarquia indiana de fray 

Juan de Torquemada, aunque la primera parte de su historia tenga una organizaci6n 
mas parecida a las historias universales, y su crénica empiece con las historias de 
los origenes de las tribus de Nueva Espafia. Su obra es una visién de la historia 

“Charles Gibson, “Prose Sources in the Native Historical Tradition’, en Handbook of Middle American Indians, Guide to 
Ehtnohistorical Sources, vol. 15, pait 4, p. 315. E! incluye estos tratados en su encuesta dle fusntes en prosa de la tradicin histérica 

Nativa, porque son documentos en prosa derivados de los documentos originates indigenas, 

"Historia de los mexicanos por sus pintures en Teogonla ¢ historia de los mexicanos, edicin de Angel M. Garibay, p. 23. 

*SDonald Robertson, Mexican Manuscript Painting of the Earty Colonial Period, pp. 169-170.
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Tepresentativa de “la verdadera imagen del mundo indigena, insertandolo en la 
corriente de la historia universal y mostrando que sus logros culturales eran iguales 

© superiores a los de otros pueblos gentiles."'* La primera parte es una crénica de 
la historia de Nueva Espafia empezando con la historia de los pueblos indigenas, que 

apoya en fuentes indigenas; adem4s, narra acontecimientos histéricos hasta 1612. 
El segundo tomo de Torquemada incluye tratados como los de Sahagtin sobre 
dioses, fiestas, el calendario y Ja estructura social, y como Sahagtn, apoya una gran 

parte de su historia en fuentes indigenas. La tercera parte trata de la evangelizaci6n 

de Nueva Espajfia. 
Estos métodos de organizacién, empleados por frailes y seculares de Nueva 

Espafia, contrastan con los cédices basados en la interpretaci6n prehispanica de la 

historia. Tal confticto interpretativo de la historia se resueive en las crénicas 

tratadas en este estudio y otras historias de la época, que combinan elementos 

descriptivos de la sociedad y cultura prehispanicas con narraciones escritas basadas 
en la tradicién oral y las imagenes pintadas en los cédices de indole prehispanica. 

Sin embargo, hay que afiadir que es dificil precisar cuéles elementos son esencial- 
mente prehisp4nicos y cuales han sido influidos por rasgos espafioles. Un ejemplo 

de la sintesis de conceptos histéricos indigenas y occidentales de !a época son los 

anaies. Otro interesante ejemplo de esta sintesis es la adicién de una parte 
pictogr4fica a tas historias recopiladas por espafioles. Dentro de esta categoria 

caben la Historia de las indias de Nueva Espafia de fray Diego Dur4n, el Cédice 

Ramirez y e\ Cédice Tovar de fray Juan de Tovar. Estas historias estan ilustradas 
con dibujos que representan acontecimientos importantes en la. historia de los 

mexicas, los cuales se basaron en fuentes pictogrficas indigenas.'® 

1 

b. Tradiciones hist6éricas nahuas 

Con los frailes empieza la educacién occidental de los indigenas del altipiano central. 
De ello mas tarde resulta su adoctrinamiento en la cultura occidental, los codices 

anotados y las crénicas indigenas y mestizas. La producci6n de estas historias no 

va a perdurar mucho tiempo debido a motivos culturales y psicolégicos causados 

por la mortandad, y la esclavitud y resignaci6én de los indigenas ante los nuevos 

duefios de la tierra. Villoro comenta los estragos que sufrié la raza indigena, en su 

estudio sobre Sahagin. Se refiere al conflicto ético en el pensamiento de Sahagin, 

manifiesto en la condena a la religién idélatra y el apoyo a la formacién estética de 

la sociedad prehisp4nica, basada en virtudes y sabiduria de altos niveles. Seguin él 
no habia modo de preservar un elemento sin e! otro: “Lo sobrenatural embebia tan 

profundamente todos los aspectos de la civilizaci6n indigena, que result6 imposible 

\ 

“Elsa Cecilia Frost, “El plan y la estructura de la obra’, en fray Juan de Torquemada, Monarguia indiana, tercera ed. vol. Vil, p. 70. 

| A 
‘5En Duran hay 63 itustraciones que tratan de sucesos histéricos, y las obras de Tover consisten en 32 laminas que incluyen 

acomtecimientos histérices y ritos.



  

hacer una clara distincién entre lo pecaminoso y lo limpio de mancha.” Y pregunta 
Viltoro: "Carentes de su propia dimensién religiosa, desposeidas de la peculiar 
cosmovisi6n que las creara, ¢que sentido podran conservar las puras formas sociales 
vacias?"'® A esto se puede afiadir, que sentido podré conservar una conciencia 
hist6rica sin estos principios religiosos. Todo se entreteje y es dificil separar los 
elementos religiosos y culturales del propésito de la historia recordada. 

Las obras dedicadas a representar ef mundo nahuat! prehispanico, la conqui- 
Sta y las primeras etapas de la colonia, en los cédices pictogrdficos y cédices 
pictogréficos con anotaciones presentan una variedad de estructuras y temas. Y hay 
varios estudios que tratan de los cédices y anales nahuas. Estas investigaciones 
clasifican diversos cédices segiin sus rasgos caractetisticos como: calendarios 
rituales, cédices histéricos y "mapas" que tratan la historia de un pueblo en planos 
geograficos. También los clasifican segin genealogias de tos reyes, historias de 
personajes histéricos, reinos y conquistas, migraciones e historias de los pueblos 
nahuas, pueblos y linderos, y tributos.’” 

Los cédices mesoamericanos mas herméticos y representativos de la cosmovi- 
si6n de los antiguos nahuas, aunque conocidos bajo la categoria estilistica mixteca- 
puebla, son los tonalamat! o calendarios rituales que forman parte del grupo Borgia, 
el Fejérvéry-Mayer, el Vaticano B, el Borbonicus y el Cédice Telleriano Remensis. 
Son representaciones pictéricas de los conceptos del tiempo y espacio, dioses, ritos 
y destinos que, aunque interpretabies en partes, todavia escapan a un entendimiento 
cabal de su significado. Estos calendarios también tenian una relacién directa con la 
conciencia histérica n&huatl porque su designaci6n de! nimero y nombre de los dias 
de este calendario corresponde a algunas fechas en los mites e historias nahuas. 
Este mundo entretejido de simbolos perdié su significado cabal en el traslado a la 
interpretacién occidental de la historia. 

Varios cédices nahuas de las primeras décadas de la época colonial se basan 
en la narrativa pict6érica que complementé la tradicion oral, y toman el formato 
prehispdnico de los anales. Un ejemplo de esta estructura es el Boturini o Tira de la 
peregrinacién. Relata, por medio de im&genes de las fechas de los aftos y escenas 
hist6ricas, la migraci6n de tos mexicas y los sucesos histéricos después de su 
llegada al Valle de México. Otros ejemplos de estas representaciones visuales de los 
afios y los sucesos historicos, con escuetas anotaciones escritas, son el Cédice 
Azcatitlan y el Cédice mexicanus.'® La primera parte del Cédice Azcatitian trata de 
la historia de la migraci6n mexica por medio del cuento continuo de los afios y las 
imagenes pictograficas que representan fa narraci6n pictogr4fica de las escenas. La 
segunda parte representa los reinos de los reyes de Tenochtitlan, sus conquistas, y 

"Luis Vitloro, Los grandes momentos del indigenismo en México, pp. 75-78. 

"De eso tratan los estudies de Donald Robertson, op. cit, H.B. Nicholson, ‘PreHispanic Central Mexican Historiography” en 
investigaciones comtempordneas sobre ja historia de México. Miguel Leér- Portilla, Toftecdyoil, aspectos de /a cultura n&huatl. José 
Alcina Franch, “Fuentes indigenas de Méjico’, en Revista de Indias. Paul Radin, “Sources and Authenticity of the History of Ancient 
Mexicans”, en American Archeology and Etinology. 

‘*Nicholson incluye este grupe en la categorfa de xizhamatl documento que tecordaba la secuencia continua de arios con 
anotaciones picto-ideogréficas de los sucesos normalmente asignados a afios perticulares. Nicholson, op. cit. p. 45.
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acontecimientos histéricos importantes, pero no incluye las fechas. Termina con la 
conquista de Tenochtitlan por los espafioles. E! Cédice mexicanus es una verdadera 

fusi6n de elementos espafioles e indigenas dentro dei contexto pictografico. 
Presenta los santos y el caiendario europeo, la migraci6n e historia de jos mexica, la 

historia colonial, y termina con dos escenas religiosas: la tentacién de Cristo y la 

Adoracién, y un tonalamati no terminado. Otro ejemplo de este tipo de cédice es la 
Tira de Tepechpan, que trata conforme a ia secuencia consecutativa de fos afios, la 

historia de la regi6n de 1300 a 1596. 

Estos anales son parte de un proceso de occidentalizacién en el cual tos 

anales pictogr4ficos con anotaciones ceden su lugar a los anales en prosa. Se 

empefian en desarrollar una explicacién de la imagen debido seguramente a 
indagaciones espafioles, y en recuperar por escrito la memoria de la tradicién oral 

consistente en describir las imagenes, con el fin de rescatar material perdido en la 

destrucci6n de los cédices por los espafioies. El Cédice Aubin es representativo de 
esta transicién entre los anales pictograficos con anotaciones y los anales en prosa. 
En esta historia las anotaciones muchas veces desarrollan narraciones en prosa 

junto con los datos escuetos que describen un acontecimiento. Estos cédices basan 
su forma en la tradici6n narrativa nahuat! de la época prehispanica, cuando la 

imagen y la narracién oral se entrelazaban para expresar acontecimientos miticos e 

histéricos. 
Otros cédices hist6éricos no se basaron en los anales, sino en las escenas 

pictogr4ficas que representan el espacio geogratico de los acontecimientos.'* Estos 
quiz4s son las bases de una narrativa hist6rica néhuatl, ta cual detalladamente 

contaha los acontecimientos histéricos de tos pueblos y se encuentra dentro de 

varias historias en prosa de la época. Sabemos que es el caso de !as Relaciones y la 

Historia chichimeca de Alva Ixtlixéchitl; basadas en parte en el Cédice Xolotl. 

Ejemplos de estos cédices pictograficos son las historias acoihuas representadas en 
el Cédice Xoloti, los Mapas de Cuautinchan de la regién de Puebla, y el Mapa de 

Sigdenza de origen mexica. 
Otros cédices, como el Vaticanus A, el Magliabecchiano, el Tudela, et 

Telleriano-Remensis y el Mendoza, en su divisién interna tienen una estructura 
espaiiola tematica que se apoya en representaciones pictogr&éficas prehispanicas de 

estos temas. Estos cédices reflejan la intencién espafiola de organizar la historia, los 

ritos religiosos, dioses y calendarios del altiplano de México dentro de un texto.”° 

Esta organizacién consta de una variedad de temas indigenas, como las genealogias 

de los reinos nahuas, migraciones, conquistas y otros sucesos hist6ricos, los dioses 
prehispanicos, los ritos de las dieciocho fiestas del afio prehispanico y las costum- 

"*/bid, pp. 49-50. Nicholson describe estos cédices come trazados cartogréficos con noticias histéricas, dindsticas y/o pinturas 
genealégicas. i 

™Jetfery Wilkinson, "The Ethnographic Works of Andrés de Olmos" en Sixteenth Century México: the Work of Sahagun, pp. 47-71. 
El analiza la relacién estructural entre el Cddice Tudela, el Cédice Magliabecchiano, la Histona de los mexicanos por sus pinturas, 

la Crénica de Nueva Espana de Cervantes de Salazar, y otras obras dela época come las de Mendieta, Zurita y Torquemada. 
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bres sociales. Son compendios pictograficos parecidos a las historias escritas por 
frailes y seculares sobre los ritos, las fiestas y los dioses. 

Los primeros empefios en iniciar ta narrativa hist6rica nahuat! perteneciente a 
Ja interpretaci6n oral de la imagen o una_tradici6n oral que existia 
independientemente de la imagen, encuentran su forma en los cédices mas detalla- 
damente anotados como el ya mencionado Cédice Aubin. Son historias con 
bastantes comentarios, que tienen elementos de narrativas histéricas pero toman el 
formato de los anales. Quiz&s el cédice mas represerttativo de ta conciencia 
historica n&éhuatl sea la Historia tolteca-chichimeca; es parte de la sintesis narrativa 
que impone fa escritura y e! desarrollo de la Prosa nativa, pero pertenece a la 
tradici6n nahuatl de recordar la historia a base de imagenes, fechas, y el relato oral. 
Combina ta narracién del mito y ta historia de la fundacién de tos pueblos con 
Noticias sobre genealogias, sacrificios y linderos. Entrelaza la narraci6n con el 
cémputo del tiempo del xiuhpohuali y et tonaipohualli.2" 

Las otras narrativas no pictograficas en nahuatl del siglo XVI y principios dei 
XVII tratan de historias escritas sobre los pueblos indigenas, la conquista y la época 
colonial, La Leyenda de fos soles pertenece a esta sintesis de la tradicién oral yla 
imagen dentro de ta escritura. Es una narrativa mitica toiteca que se basa en pocas 
fechas histéricas. Representa el empefio de enlazar dentro del texto estos mitos y, 
como el Popol Vuh de ios quichés, constituye la representaci6n narrativa de la 
cosmovisi6n del pueblo telteca. Ademés, refleja el desarrollo de la narrativa en 
n&huatl dentro de la escritura alfabética y el texto. Termina con la genealogia de los 
reyes mexicas. Otro texto escrito en néhuatl, los Anales de Cuauhtitian, entrelaza 
mitos, migraciones, historias, guerras, ritos, sacrificios y elecciones de los reyes con 
la cuenta de los afios, e introduce referencias a genealogias que ltegan hasta la 
€poca colonial. Termina con tos nombres de los sefiores que reinaban en los 
pueblos nahuas a la llegada de los espafoles, y los tributos de la época prehispénica 
destinados a Tenochtitlan, Tezcoco y Tlacopan. Uno de los mejores ejemplos de la 
narrativa naéhuat! en prosa que toma e! formato de los anales, es la Historia de 
Tlatelolco desde las tiempos més remotos. El aspecto histérico esta, segtn Todorov 
y Baudot, "forjado por fas tradiciones prehispanicas, inspirado incluso en las formas 
literarias y las estructuras del relato anteriores a la llegada de los espafioles, el texto 
es indudablemente precolombino."22 

Las ocho relaciones histéricas que escribié el cronista chaica, San Antén 
Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, se basan en los anales con narrativas histéri- 
cas muy desarrolladas. La primera relaci6n trata de la creacién del Cielo, la Tierra y 
todas las cosas, y ta vida de Adan y Eva, y en ésta y las otras relaciones narra las 
historias de varios pueblos prehisp&nicos. Seguin Victér Castillo: 

Ei narrador de ta Historia tolteca-chichimeca otrece la siguiente idea de los géneros nahuas ¢e recordar la historia: "Al dia siguiente 
se trasladaron alld a Zottepec, eteétera. Y como en verdad en otra parte esta la declaracién plecisa, aqui sdlo se senala en relacién 

@) xiuhtapoualii” Y, como ancta Reyes, sefala la estructura de esta historia que ‘es una serie de anotaciones sobre lo que pasa 
aio tras afio. Estas anctaciones no son amplias; otros acontecimientos se describlan en detalle en textos especiales; aqui slo se 
hacen referencias cortas y por eso se ponen un etcétera” Historia folteca-chichimeca, ed. de Lina Odena y Luis Reyes, p. 228. 

Georges Baudot y Tzvetan Todorov, Aelatos aztecas de /a conquista, pp. 33-34.



“los objetivos de Chimalpain para cada uno de sus escritos se centraron justamente en la 

historia de Chalco Amaquemecan, esto es, que a pesar de los sentidos diversos que é| mismo expres6é 

en algunos titulares y de la profusi6n de datos que adujo para dar raz6n de poblaciones distintas, se 

propuso siempre, de manera sisteméatica, tanto 1a exposicién de los principios o migraciones como de 

los asentamientos y desarrallos de cada uno de los grupos que integraron 1a regién de sus 

ancestros*.”° 

La Crénica mexicéyot! atribuida en parte al relato oral de Alonso Franco, y 

escrita por Alvarado Tezoz6moc con anotaciones de Chimalpain,”* también se basa 

en la estructura de los anales, pero el reiato, aunque recortado por la divisi6n de las 

fechas, pertenece a la narrativa en ndhuatl, ligada a la imagen y el relato oral. La 

Crénica mexicdyotl, como la Crénica mexicana de Tezoz6moc, se trata la historia de 

los aztecas. La primera parte de su libro detalladamente narra !a migraci6n de los 

mexicas y su llegada a México Tenochtitlan. Su texto termina con una genealogia 

muy extensa en torno a los ancestros mexicas del autor. Sin embargo, no ofrece el 

detalle sobre la historia de los mexicas que encontramos en la Crénica mexicana. 

Otra interesante obra, la Historia de la venida de los mexicanos y otros pueblos, 

escrita en néhuat! por Crist6bal de! Castillo, combina una estructura espafiola (la 

division en capitulos) al narrar la migracién de tos mexica, !a conquista de 

Tenochtitlan y una descripcién de fos calendarios y las fiestas, con !a perspectiva de 

la narrativa histérica nahuatl. Federico Navarrete observa que: 

"La Crénica mexicéyotl y \as Relaciones de Chimalpain muestran claramente estos origenes {la 

escritura pictografica): estan organizadas en forma de anales, abundan en informaci6n geografica, 

onomastica y genealdgica (sobre la dinastias gobernantes}, pero también presentan descripciones 

detaliadas en episodios significativos. 

La historia de la venida de los mexicanos y otros pueblos en cambio, carece completamente 

del tipo de informacién transmitida en ios cédices pictograficos y abunda en los que corresponde a la 

tradici6n oral..." 

Otras historias tratan del legado de los pueblos nahuas en espafiol. Son las 

analizadas en este estudio, la Historia de Tlaxcala del mestizo tlaxcaiteca Diego 

Mujfioz Camargo, el conjunte de historias del tezcocano Alva Ixtlixéchitl y la parte 

histérica del Cédice Ramirez de fray Juan de Tovar. Estas relaciones son del género 

de la narrativa histérica basada en la manera prehisp4nica de recordar la historia 

pero con una estructura textual espafiola. Son narraciones que combinan dos 

maneras de recordar la historia tanto] estilistica como estructuralmente. Las 

diferentes técnicas narrativas caracteristicas de estas obras marcan los cambios y 

Domingo Francisco San Antén Munén Chimelpain, Primer amaxdl, tercera relacién de las oiftéremes histoires onginates, ed, de 

Victér Castillo, p. XL. 

™José Ruben Romero, La Crénica mexicana de Hemanda Alvarado Tezozémoc..., pp. 165-169. En su andlisis de la Cronica 

mexicdyot! Ruben Romero propone los argumentos en favor de Tezozdmoc como autor de la crénica, y destaca el hecho de que 

Chimalpein ha corregido el texto, aunque no haya sido el autor de la crénica 

2Cristobal del Castillo, Historia de la venida de los mexicanos y otros pueblos e Historia de la conquiste, ed. de Federico Navarrete, 

pp. 67-68. 
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las sintesis de las narrativas de la 6poca y con estas historias surge una narrativa 
hispanoamericana en espajiol que estriba en conceptos historiogr&ficos y literarios 
nahuas y espajioles.”¢ 

Aunque es dificil delinear con precisién los diferentes géneros nahuas que 
sobrevivieron a la conquista, es posible destacar diferencias entre las estructuras y 
formas narrativas de las crénicas, historias, relaciones, y c6dices que se escribieron 
durante esta época, y de esta manera ver los conceptos narrativos e historiograficos 
de estas dos culturas, y la convergencia y las divergencias entre sus Tespectivas 
conciencias histéricas. 

2. Duran, Tezoz6moc y la “Crénica X" 

Las historias de Alvarado Tezoz6moc and fray Diego Dur&n son testimonios de las 
distintas técnicas narrativas que constituyen la produccién textual de la época, y 
caracterizan la variedad de formas resultadas de distintas conciencias histéricas. 
Este hecho es aun més obvio por sus respectivas interpretaciones de una fuente 
comin, dominado por Robert Barlow como la “Cronica X".2”_ Esta supuesta fuente 
comin relataba la historia de los aztecas desde su salida de Aztlan hasta la llegada 
de los espafioles. La informaci6én expuesta en dicha "crénica” es la base de las 
respectivas historias de Duran y Tezoz6moc. 

El origen de la “Crénica X" posiblemente se deba a las indagaciones espajicles 
sobre fa cultura de los pobladores de sus nuevas posesiones. Georges Baudot 
detalladamente traza el desarrollo de ios cuestionarios espafioles sobre Ja cultura 
indigena en su libro Utopia e historia en México. Los primeros cronistas de la 
civilizacién mexicana. Las bases de estos infermes son las tradiciones orales y 
pictograficas de los diferentes pueblos mesoamericanos, y aunque habia diferentes 
versiones, como las muy distintas historias segtin los mexicas y los tezcocanos, los 
textos se basaban en las tradiciones originales y antiguas de los pobladores. 

Los frailes y cronistas intercambiaron los fuentes y documentos que usaban 
para escribir sus tratados, y como ya se ha mencionado, habia una variedad de 
estructuras y temas para expresar sus conceptos historiograficos. 

Una gran parte de estos trabajos pictogr4ficos, narrativos y descriptivos son 
ordenados por la corona espajiola. El caso mas obvio y sistem&tico es el cuestiona- 
rio que mandaron a Juan Bautista de Pomar y el orden formal de sus respuestas.”* 
Esta biisqueda de informaci6n descriptiva con el fin de saber en qué consistian las 
posesiones espafiolas es un factor elemental en la estructura y e! contenido de 

*Dentro de esta categoria se pueden incluir otras historias de los frailes y seculares que trataban de las historias de ios pueblos 

indigenas, como Torquemaca y Acosta Aunque estes narraciones histéricas eparecen dentro de una estructura temética espefiocia, 

y No son textos dedicados a represemtes estas historias. 

7 Robert Barlow, “La Crénica X', Revista mexicana de estudios antropolégicos, pp. 65-87. 

Juan de Pomar, Manuscrito de Juan Bautista de Pornar, Tazcoco 1582, en Poasia néhuatl tomo |, pp. 152-219. 
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muchas historias de esta época. Quizds la mejor idea que podamos tener del 

contenido de estas indagaciones espafoles y su resultado como historia o crénica, 

sea la carta que fray Bernardo Salv4 manda a Torquemada: 

"se encargue desde luego de recoger todas fas relaciones y escritos, asi tos que el padre fray 

Gerénimo de Mendieta dej6 en esta razén, como en los dem4s que para hacer nuevas crénicas de 

todas la provincias se hallaren...asi de las vidas de tantos religiosos santos y graves que acabaron las 

suyas, como fieles siervos de Nuestro Sefior...coma también de los nuevamente convertidos, de sus 

ritos y ceremonias, de sus leyes republicas y gobiernos, de! modo de sus conservacién y conversié6n, 

de sus reyes, reinos, ciudades y seforios, de su origen y principios, de la divisién, provincias y reins, 

de la diversidad de sus lenguas, de las riquezas y sustentos dellos, de sus dioses y adoraciones... 

Torquemada aproveché una gran variedad de fuentes de la época, una de las 

cuales con toda probabilidad fue la que usaron Alvarado Tezozémoc y Duran o sea 

la "Crénica X".°° Se pueden multiplicar los casos de estas pesquisas, pero creo que 

es suficiente anotar que los pedidos de la corona influyeron de una manera 

fundamental en la motivacién para redactar las crénicas e historias de la época, y 

derivaron en un gran intercambio de documentos. 

Este intercambio de documentos y fuentes, y la "intertextualidad"” que 

muchas veces result6 de fa integracién verbatim de un texto en otro, apoya la 

posible existencia de un documento comiin en et cual se basaron las historias tan 

parecidas de Tezoz6moc y Duran, y al mismo tiempo, la posibilidad de varias fuentes 

no todas comunes aprovechadas por estos cronistas. Esta ha sido el argumento de 

varios estudios que relacionan tas historias de Tovar, Duran, Acosta y Tezozémoc. 

La polémica sobre las fuentes de las historias de los frailes Diego Duran, Juan de 

Tovar y el padre Joseph Acosta esta desarrollada en jos apéndices de Edmundo 

O’Gorman a ia historia de Acosta. De interés para este estudio es el documento que 

recopilé Tovar por mandato real sobre ias "antigdedades" de Nueva Espafia. Tovar 

mand6 este trabajo con el Doctor Portillo a Espana, y hasta el momento no aparece. 

O’Gorman ofrece la siguiente descripcién! de este documento: 

*E1 P. Juan de Tovar (1543-1626) de la Compaiia de Jess, estudia los papeles y cédices que 

por orden del virrey D. Martin Enriquez (Gob. 5 ‘nov. 1568-1580) reunieron los indios de México, 

Tezcoco y Tula. Como resultado de ese estudio y de otras investigaciones, Tovar escribié una historia 

de los antiguos mexicanos”." ' 

Posiblemente la reunién .y ordenamiento de documentos para la redaccién de 

la historia de Tovar tenga una relacién directa con la estructura de la “Cronica X" y, 

consecuentemente, con la estructura y los datos histéricos que se encuentran en las 

historias de Duran y Tezoz6moc. Tovar escribié esta historia perdida en espajfiol, y 

En Torquemada, ap. cit., vol. 1, p. XVI. 

Miguel Leén-Portilla, “Tablas de andlisis de las fuentes de todos los capitutos de los veintiin libros", en Torquemada, op. cit, .vol. 

Vi, pp. 129-161, 

“Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, ed. de Edmundo O'Gorman, apéndices, UOXvi!. 
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es posible que haya tenido un documento en n&huatl que traduce a su lengua 
materna. Sin embargo, esta suposici6n no est4 aprobada en la carta que escribié al 
padre Joseph Acosta, donde aclara las siguientes dudas det jesuita: "La primera es, 
équé certidumbre y autoridad tiene esta relacién o historia? La segunda, 2cémo 
pudieron fos indios, sin escritura, pues no fa usaron, conservar por tanto tiempo la 
memoria de tantas y tan variadas cosas?"*?_ En su respuesta a la primera pregunta 
Tovar explica que: 

“Vi entonces toda esta historia con car&cteres y hierogtificos, que yo no entendia, y asi fué 
necesario que los sabios de México, Tezcuco, y Tulla se viesen conmigo, por mandado del mismo 
virey; y con ellos yéndome diciendo y narrarando las cosas en particular, hice una historia bien 
cumplida".? 

En su respuesta a la segunda pregunta menciona que: 

“para tener memoria entera de las palabras y traza de los parlamentos que hacian los 
oradores, y de los muchos cantares que tenian, que todos sabian sin discrepar palabra, los cuales 
componian los mismos oradores, aunque los figuraban con sus caracteres... hasta que vinieron los 
espafioles, que en nuestra letra escribieron muchas oraciones y cantares que yo vi, y asi se ha 

conservado”.* 

Barlow, en su articulo donde bautiza un decumento comin con el nombre de 
la "Crénica X", dice: "La pista de dicha crénica debia buscarse en torno de Tovar, 
dei virrey aludido, y del Doctor Portilto”.*° 

En el apéndice del libro de Acosta, O’Gorman aborda la cuestién del 
parentesco de las historias de Duran y Tezoz6moc con los comentarios de Alfredo 

Chavero, y dice que la misma narracién es la base de !a historia de Durdn y la 

crénica de Tezoz6moc y es “la narraci6n sumaria de la historia de los mexicanos 
formada por los sacerdotes del gran teocaiii, la cual se transmitia en el calmecac de 

generacién en generaci6n. Tovar la tradujo, y nos la guardé en toda su pureza."** 

Esta "Crénica X" es mas bien un crisol donde se mezclan dos conciencias histéricas 
distintas y dos maneras de recordar Ja historia. 

Entonces esta supuesta fuente comin de Duran y Tezoz6moc es con toda 

probabilidad una historia escrita en n&éhuatl destinada a los espafioles y posiblemente 
se inicié como parte de las "relaciones” escritas por mandato de fa corona espafola, 
por ejemplo, la primera historia de Tovar. 

Las historias de Duran y Tezoz6moc incluyen muchas descripciones de los 
tributos, los ritos y los atavios, que no vienen al caso en la relacién oral de la 

historia, sino que son o parte de las representaciones visuales de ios cédices pre- 

*Femando Sandoval, *La ‘Historia’ de Duran’, en Estudios de histoniografia de Ja Nueve Esperia, apéndice, p. 80. 

ibid. p. 81 

*sbidl, pp. 81-82. 

*Barlow, op. cit, p. 80. 

“alfredo Chavero, "Tovar", en Analas de Museo Nacional de México, citado en Acosta, op. cit, XCI-XCII. 
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hisp4nicos o descripciones sacadas de indagaciones espafioles. Estas descripciones 

no forman parte de las historias y cédices que caracterizan la tradici6n nativa en 
prosa después de la conquista, y probablemente tengan una fuerte influencia 

espafiola. En contraste, otras narraciones de sus respectivas historias son muy 
apegadas a fa tradicién oral nahuatl. 

La falta de fechas en estas historias posibtemente indique que las narraciones 

de los acontecimientos histéricos se basaron en cédices parecidos en forma al 
Cédice Xolotl, y es de notar que en las varias fuentes consideradas indigenas, sean 

escritas o pictograficas con anotaciones, no aparecen las arengas de los reyes y 

principales. En las historias que tratan el legado prehispanico de los nahuas, hay 
dialogos entre los personajes, pero no inctuyen ‘as largas arengas que se 

encuentran en Duran y Tezoz6moc. Muchas de estas arengas son parecidas a las 

que recopilaron fray Juan Bautista y Sahagin.*’ En tas historias de Duran y 
Tezoz6moc estas platicas forman una parte muy importante de la estructura de las 

obras. Entonces podemos deducir que la "Crénica X" tenia como objetivo, ademas 
de la representaci6n escrita de los ritos, los atavios, tributos etc., la recopilaci6n de 

los discursos de los personajes histéricos. Y otro punto a desarrollar es que la 
estructura de los textos parece responder al empefio de reunir los varios géneros 

nahuas que recordaban la historia, en un texto escrito con base en el modelo de ta 
historiografia occidental. Por eso las respectivas estructuras de estos textos 

también indican que hubo una fuente comaun. 
Los argumentos que conciernen alla relacién entre las historias de Duran y 

Tezozémoc se dividen en dos grupos. Unos sostienen la existencia de la “Crénica 

X", tema del articulo de Robert Barlow; y otros, la existencia de varios documentos 

pero no un documento comin, to cual también incluiria la posibilidad de que estas 

historias se basaran en una tradici6n oral y pictografica comin, como Chavero 

explica, pero no en un documento comin. 
Robert Barlow establece la posibilidad de la existencia de la "Crénica X", y 

anota cuatro puntos que desarrolla en su articulo: Duran y Tezoz6moc derivan sus 
historias directamente de una misma historia. Esta historia fue escrita por un 

indigena. Fue escrita en nahuatl. Contenia una serie de dibujos indigenas.*®> En 

vista de la estructura y contenido de estas crénicas, su hipétesis parece muy 

probable, aunque no completamente verificable. 

Charles Gibson en su articulo "Fuentes de prosa en la tradici6n histérica 
nativa”, ofrece su opinién sobre la fuente de Duran: 

a | . 
*Posiblemente los originales fueran documentos escuetos que un intérprete oral completé y 

embellecié. Una alternativa seria que los cronistas como Durén usaban fuentes pictéricas detallada- 

mente elaboradas parecidas al Cédice Xolot! 0 documentos en prosa como ta Historia de Tlateloico 

| 

“Fray Juan Baptista, Libro de fos huehuettahtolli, estudio Introductorio de Miguel Leén-Portilla, traduccién de {os textos en néhuati 
de Librado Silva. Fray Bemardino de Sahaglin, Aistona generat de las cosas de Nueva Esparia tomo \l, libro Vi. 

“Barlow, op. cit, pp. 65-87. 

14 

 



  

desde Jos tiempos més remotes, y emprendieron !a tarea de sintetizar varias fuentes de esta natura- 
leza.”°9 

Tal idea concuerda con jas estructuras de estas crénicas, que parecen ser 
una fusién de varios géneros pictograficos y orales que trataban de la historia de 
los mexicas. 

H.B. Nicholson también propone ejemplos de fo que pudiera haber sido la 

"Crénica X" bajo la categorla de “anales con pocas fechas 0 sin fechas” que él 

lama nemilizamati o nemiliztlacuilolli, "life-paper or book", y toma en cuenta la falta 
de fechas en las historias que pertenecen a la "Crénica X": “el aspecto temporal de 

la hipotética ‘Crénica xX’ también pudiera calificarse para esta categoria - tanto 

como algunos de los pictoriales originales sobre los cuales finalmente se basaron 
las historias coloniales compuestas."”° 

A continuaci6n, refiriéndose a historias en prosa basadas en Ia tradicién oral, 
dice: 

“parece que (estas historias) tienen varios ejemplos de una narrativa histérica prehispanica 
prosaica recordada practicamente verbatim en el alfabeto romano. También es posible que una gran 

parte det contenido de las historias nativas en espafto! se deriven, directa o indirectamente, de estas 

narraciones prosaicas; algunos de estas historias tal vez son traducciones bastantes apegadas a 
estos originales. Quizds el mejor ejempto seria tas historias de Tenochtitlan de Durén y Tezozmoc, 
probablemente derivades de una fuente afin (pero no idéntical, que Barlow apodé la ‘Cronica X’."" 

Otro punto de vista est desarrotlado por Jacques Lafaye en su introduccién 

a la edicién del Manuscrito Tovar de \a colecci6én de Sir Thomas Phillips. Ei advierte 

la dudosa existencia de la "Crénica X". Apoya su argumento en la importancia de 

la tradicién oral en ta sociedad indigena y {a posibilidad de dos distintas tradiciones 
parecidas: "En cuanto a los posibles comentarios escritos, podian ser obra de los 

estudiantes ‘bilingGes (ladinos), de los misioneros y el fruto de la memoria de las 

tradiciones orales, que ellos habian podido recoger de la boca de sus padres o 
abuelos". Y afade: 

"Debajo de estas condiciones las variaciones formales {aunque no son los Gnicas) presentes 

en Tovar, y después en Tezoz6moc y Duran, por fa raz6n de una fuente hipétetica escrita comin, se 

explicaria por lo menos en parte por el hecho de que estamos en presencia de una cultura oral al 

momento en que ella esté transpuesta 2 una lengua escrita."*? 

Stephen Colston plantea también la hipétesis de que estas crénicas no se 
escribieron de un documento comun en su articulo “The ‘Historia Mexicana’ y 

Gibson, op. cit, p. 318. 

“Nicholson, ap. of, p. 55. Traduccién mia. 

" Ibld 

juan de Tovar, Manuscnit Tovar : Ongenes et croyances des indiens du Mexique, estudio preliminar de Jacques Lafaye, p. 25. 

Traduccién mia. 
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Dur4n’s ‘Historia’, y, como Lafaye, es de !a opinién de que estas crénicas son parte 
de una tradicién oral comin, aunque sostiene que Tezoz6moc posiblemente 

escribié su crénica de una versién transcrita como la de Duran o transcribié una 
telacién oral directa de un informante: 

"Duran deja claro que la ‘historia mexicana’ era un manuscrito escrito en nahuatl, no un 

testimonio. Ademas, parece poco probable que Tezozémoc haya apoyado en fa ‘historia mexicana’ 
como su fuente principal para la Crénica mexicana. Aunque fas notables similaridades entre las 

narraciones de Ja ‘Historia’ y la Crénica mexicana claramente indican que consultaron una fuente 
comin los dos cronistas, dudo que esta fuente comin haya sido un documento. Si los cronistas 

hubieran aprovechado et mismo documento o dos copias de una matriz, no se esperarian las varia- 
ciones ‘Sonsiderables en la narracién de la ‘Historia’ y la Crénice mexicana evidentes en las siguientes 

citas". 

Concluye que 

“estas citas pudieran demostrar que la fuente comin utilizada por Duran y Tezoz6moc fue 

uno de los varios hilos de la historia oral mexicana que transcribieron en diferentes ocasiones, los 

que ofrecen lo que yo creo es una explicacién probable de las variaciones tanto como de tas simitari- 

dades en la ‘Historia’ y !a Crénice mexicana.“ | 

Lo que destaca Colston es que aunque su fuente haya sido escrita o verbal, 

las historias son dos versiones derivadas de la misma tradici6n oral indigena, no de 

un documento comin. 
En la introducci6n a Aelatos aztecas de la conquista, Baudot y Todorov 

ofrecen varias observaciones relacionadas con la "Crénica X", y proponen dos 

hipétesis del origen de esta obra: 

"pensamos sobre todo en un borrador o en fichas de trabajo o hasta en un fragmento de la 

obra de fray Andrés de Olmos, quien desde 1533, habia sido et iniciador de esta tarea de recupe- 
racion y anilisis de la civilizacién y !a historia dellos indios del centro de México, con su Fratado de 
las antiggedades mexicanas... Pero también podémos pensar que esta ‘historia mexicana’ haya sido 

un documento del tipo de los Anales histéricas...de 1528 o una especie de escrito sacado de las 
tradiciones orales mexicanas establecidas desde 1522 para narrar la historia del México prehispanico 

y relatar la conquista espajiola utilizando el Xiuhamat y la /toloca, preservados con este propésito, 

como ya vimos antes. Parece dudoso que dicha fuente haya sido utilizada (cuando menos con esta 
forma) también por Tezoz6moc, quien proponia una visién demasiado "tenochca” de !os hechos. En 
efecto, y éste es un punto importante, la fuente de Ouran, su ‘historia mexicana’, era seguramente 
de origen tezcocano, y él mismo se asombré de su excesivo ‘tezcocanismo’, de ta importancia 

exagerada que concedia a Tezcaco y al gran rey Nezahualpilli."*°. 

“Stephen A. Colston, The ‘Historia Mexicana’ and Durin's ‘Historia’, en Société des Améncanistes, p. 36. Traduccién mia. 

“thi, p. 37. 

“Baudot y Todorov, op. cit, p. 51. 
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Hay varios ejemplos, en ia historia de Durdn, de esta parciatidad tezcocana, y 
como explicaremos adelante quiz4s se deba al hecho de que habia dos versiones de 
una misma fuente. 

En el estudio sobre las fuentes de la Monarquia indiana de fray Juan de 
Torquemada, se nota el parentesco entre ta crénica de Tezoz6moc, la historia de 
Dur&n y la historia de Torquemada, y este anialisis incluye la posibilidad de que el 
franciscano se haya aprovechado de la fuente de Duran y Tezoz6moc: 

"Como se vera mas abajo, Torquemada al igual que Duran, sostiene que tuvo acceso a una 
historia en mexicano de la.cual, nos dice, traduce en forma literal. La confrontacién de los textos de 
Terquemada y Duran permite suponer que se hicieron tal vez dos traducciones, al menos de ciertas 
porciones, de la misma fuente, la llamada 'Crénica X’.**6 

Sobre la relaci6n entre el capitulo XXVIi de Torquemada con el capitulo XV de 
Tezoz6moc dice que: "Este capitulo de Torquemada tiene cierta afinidad con lo 
expuesto por Tezozémoc en el lugar citado. Corrobora, por tanto, la hipdtesis de 
que el franciscano haya podido aprovechar asimismo la llamada ‘Cronica X’."*7 Esta 
referencia muestra que Torquemada muy posiblemente o tenia la historia ya redac- 
tada en espafiol de Tezoz6moc o {a fuente en néhuatl aprovechada por Tezoz6moc. 

En su articulo "'La Crénica X’: algunas consideraciones mas", Rubén Romero 
propone el aspecto de esta relaci6n original y pregunta sobre quién pudiera haber 
sido su autor: 

“Esta relacién originat fue seguramente elaborada con base en uno 0 varios cédices de con- 
tenido histérico y can informacién complementaria proveniente de !a tradicién oral. Puede pensar que 
los cédices fuentes de este relato eran los mismos - u otros muy similares - que constituyeron la 
‘libreria’ que el virrey Enriquez mand6 reunir, que fue conocida por Tovar quien la beneficié para 
escribir la primera versién de su historia mexicana, misma que se perdid.**? 

Romero también propone algunas caracteristicas del redactor de la relacién 
original: debe ser indigena de ascendencia mexica, descendiente de la casa de 
Moctezuma, y alumno del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, y concluye que: 

"No acertamos a proponer un nombre cuyo poseedor se adecue a estas caracteristicas. Podria 
venir a la mente el del propio Hernando Alvarado Tezozmoc. Pero, no hay indicios que permitan 
hacer ta! propuesta. Sélo atinamos a decir que quien escribio la historia original debié de ser muy 
préximo al autor de la Crénica mexicana."** 

En esta bisqueda de las fuentes o fuente de estas historias sobre los 
mexicas, surgen varias posibilidades que recorren todo el espectro de la comunica- 

“Leén-Portilla," Tablas de andlisis...", en Torquemada, op. cit, vol, VII, pp. 142-143. 

tbid, p. 147. 

“José Rubén Romero, “La crénica X: Algunas consideraciones mas”, en Le Quéte du Cinqutidme Soleil, p. 148. 

“1bfet, p. 150. 

17



cién; es un manuscrito comin pictégrafico y anotado en n&éhuatl, son interpre- 

taciones de uno o varios cédices pictograficos comunes que pertenecen a una 

tradicién oral comin, pero no directamente a un fuente comin, y esta tradicién oral 

en que se basaron los textos fue recopilada o directamente de la boca de los infor- 
mes nahuas que interpretaron los cédices, o de versiones escritas de esta tradicién 

oral. 
Hay diferencias muy notables entre ios textos de Duran y Tezozémoc, pero el 

esqueleto de los textos o su estructura es muy similar. No creo que sus narraciones 

se hayan inspirado en solamente una tradiciébn oral comin basada en imagenes 
pictogréficas. Aunque sin duda, los dos historiadores tenian otras fuentes que 

incorporaron a sus crénicas, tomadas de los informantes que narraron la tradicién 

oral en voz alta o la escribieron, y de los cédices indigenas. Lo que si parece ser 

cierto es que fa fuente original es una sintesis de varios géneros histéricos nahuas 

reunidos dentro de un sélo cédice o crénica. Los temas serian las vidas y 
conquistas de los reyes, las batallas, los tributos, las fiestas para el templo de 

Huitzifopochtii, dios azteca, la coronacién de tos reyes y !os ritos de los muertos. 

Esto en si indica que hubo un cédice o crénica original que explicaba los cédices 
prehisp4nicos que trataban la historia de los antiguos mexicas, pero ya dentro de un 
texto que sintetiz6 estructuras y técnicas narrativas espafiolas y nahuas. La obvia 

falta de las fechas tan importante en los anales indigenas de la época, tiende a 

apoyar el hecho de que si hubo una parte pictografica de la historia original, y que 

ésta consiste en escenas que detailladamente representan la accién histérica; o si la 

relaci6n original era un texto escrito en nahuatl, se apoyaba su redacci6n en este 

tipo de cédice pictografico, como sostiene Gibson refirigndose al Cédice Xoloti. 

La Historia tolteca-chichimeca también pudiera haber sido parecida a la "Crénica 

X", aunque las diferencias entre esta historia y la "Crénica X" tendrian su base en 

los contrastes entre la manera n&huatl de preservar ja historia y una historia muy 

influida por las indagaciones espafioles. 
Es muy posible que esta "Cronica X”" haya sido una fuente pictografica ya 

organizada y anotada en nahuat!l. Tovar posiblemente utiliz6 esta versién para 

redactar su crénica perdida, y Duran aprovechdé el mismo documento para escribir su 

historia. Tezoz6moc posiblemente tenia en su posesién este cédice original. Tam- 

bién es muy posible que haya existido dos versiones de un cédice anotado original o 

sea la "Crénica X” que ya tenian la forma! y estructura pertenecientes a las historias 

de este estudio. 
Podemos citar algunos ejemplos que tienden a apoyar la tesis de que hubo 

dos historias sacadas de una fuente comin. En'su historia Duran hace dos referen- 

cias a otro documento que tiene a ja mano, y por coincidencia los datos que saca de 

esta historia est&n en la crénica de Tezoz6moc. La primera cita anota la duracién de 

la batalla entre jos mexicas y los de Chalco: 

"En otra relaci6n hallé, !a qual también refi iere esto que de presente, la que tengo por verda- 

dera, aunque debaxo de duda, en quanto 4 que aquesta guerra entre tos mexicanos y chaicas turé 

trece afios y queste dia los chalcas dixeron: Tree afios a, mexicanos, que hacemos todo nuestro 
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poder para no venir 4 vuestra servidumbre; pero, pues os es concedido Ia vitoria, gocd della, que aqui 
os seruiremos en todo lo que mandaredes”.”” 

Tezozémoc también narra esta parte con el didlogo de los chalcas: 

"no abra ni pasara tal, porque todas nuestras fuercas, valor hemos mostrado contra vosotros, 

y no emos sido poderosos, de sobrepuxaros; antes siempre peorando y arruinando trece afios ay y ya 
de hoy mas hemos desde agora tomado nuestros cargaderos, sogas, y cacaxtles”.5’ 

Es de notar que esta referencia a los trece afios de la duracién de la guerra 
pertenece a una oraci6n que refiere la valentia de ios chalcas y la duracién de trece 

afios de la guerra en algunas citas a lo largo de !a crénica de Tezoz6moc. Esto 
indica que la duraci6n de la batalla fue de bastante interés para los mexicas. Las 

fechas de la duraci6n de esta guerra estén en otras fuentes de la época. Los 

Anales de Cuauhtitlan anotan once tecpat/ o perdenal como ia fecha de ta 
derrota de Chalco. El Cédice Aubin y e! Telleriano-Remensis dan la fecha de doce 
calli o casa, lo cual también indica un afio de diferencia entre las fechas. 

En la copia de la Biblioteca del Congreso de Washington, al margen de !a 
parte que trata de la guerra con Chatco, hay la siguiente anotacién: Chalco 13 afios. 
Entonces parece que posiblemente Duran o tuvo la fuente de Tezoz6moc que anotd 

13 afios como ei tiempo que duré la batalla con Chalco, o hay una equivocacién en 

fa designaci6n del afio 1598 como fecha de la redaccién de 1a crénica de 
Tezoz6moc. Duran posiblemente tenfa la versién ya redactada en espafio! de la 

crénica de Tezozémoc. Esto indica también 1a posibilidad de que haya habido dos 
versiones de la "Crénica X". 

Otra cita que Duran toma de otra historia que tiene a la mano, y que con- 
cuerda con lo escrito por Tezozdmoc es una referencia al nombre del rey de 

Tezcoco: "Antes que elixiesen al rey Ti¢ocicatzin, Tlacaelel envié al rey de 

Tezcuco, Negauaipilizintli, aunque otra ystoria y relacion dizque no, sino a 

Negauatcoyoti, que aun era vivo, 4 le hacer sauer cémo el rey de México era ya 
muerto. "52 

Y en Tezoz6moc, después de que Cihuacoati avisa a los mexicas 
principales de ta muerte del rey manda que avisen al rey de Tezcoco: “Ahora 

conviene que cada uno por su parte vaya a hazerlo sauer a todos los sefiores 
comarcanos; fueron asi mismo a dar aviso primero al rrey Negahuaicoyot! de 
Aculhuacan, que luego viniese al flamamiento de Cihvacoatl y de todos los 
principales mexicanos."** 

“Fray Diego Duran, Histon de las Indias de Nueva Espatia e islas de Tierra Firme, ed. de Rosa Camelo y José Rubén Romero, p. 

202: ed. de Angel Marfa Garibay, pp. 150-52. 

"Hemando Alvarado Tezozémoc, Crénica maucana, Library of Congress, Washington D.C., folio 311; ed. de Manuel Orozco y Berra, 
p. 305. 

“Duran, op. cit, p. 352, p. 295 

"Tezozémoc, op. cit, folio 721., p. 431. 
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La Gltima vez que Tezoz6moc menciona el rey Nezahualcéyot! es durante el 

reino de Ahuitzotl, y la primera vez que apunta el nombre de Nezahualpilli es 

durante el reino del mismo rey. Orozco y Berra comenta este descuido, y dice: 

"Nezehualcoyat! tan frecuentemente citado en las paginas anteriores, como reinando al mismo 

tiempo que Tizoc y Ahuitzot!, habia ya muerto desde el afio 6 tecpat/, 1472, al principio de! reinado 
de Axacayat/. Consta esto, no solo por las mejores autoridades de los autores indios 6 espafioles, sino 
principalmente por las dos pinturas de origen tezcocano, conocidas bajo el nombre de Cédices 

Vaticano y Telleriano Remensis."“ | 

Hay otros ejemplos en tos textos de Duran y Tezoz6moc que muestran distin- 

tas versiones de la historia, y es probable que se deba a diferentes fuentes, aunque 
no creo que por eso sea posible descartar la existencia de la “Crénica X" como la 

matriz de la estructura de estas cronicas. Es mas probable que existian dos ver- 

siones de esta historia perdida. 
La "Crénica X" juega un papel importante en el andlisis de estos textos, 

aunque su enfoque no es el principal de este estudio. Et argumento basico de este 

analisis es la diferencia de conceptos narrativos e ideolégicos de estos cronistas. 
Las diferencias aparecen en sus respectivas estructuras narrativas, puntos de vista 
y estilos. Sus conceptos interpretativos de la historia de los mexicas se manifiestan 

también en sus interpretaciones de los dioses y los ritos. Atribuyo estos factores a 

una interpretacién occidental de la historia por parte de Durén, contrastada con una 

interpretaci6n mexica de la historia encontrada en Tezoz6moc. Esto indica que 
Tezoz6moc es més fiel a su fuente que Duran, y que sus métados de interpretacién 
y traduccién mantienen una esencia que emana de Ja conciencia histérica mexica. 

Durdn interpreta y traduce su fuente dentro de conceptos narrativos occidentales, y 

posiblemente por eso haya tanta diferencia entre los textos. 
En aquella época existian grados o niveles estilisticos y conceptuales. Por un 

lado del espectro estén los cédices que pertenecen a la tradici6n néhuat! y las 

narraciones en nahuatl, y por el otro lado esta la visién espafiola del Nuevo Mundo 

y la narrativa espafiola. Duran y Tezoz6moc se encuentran m&s o menos en el 

centro; la Crénica mexicana comparte mas elementos con una visién mexica de la 
historia, y la Historia de las Indias de Nueva Espafa comparte mas elementos 

Narrativos y estilisticos con la historiografia espafiola, aunque Duran haya tenido un 

conocimiento profundo de la cultura indigena. Pero a esto se puede afiadir que aun 
borrando conceptos que a grandes rasgos diferencien las formas de narrar y con- 
ceptos espajioles y nahuas, quedan muchos elementos conceptuales y narrativos 

caracteristicos de cada escritor. 

“Tezozdmoc, Crénica Mexicana, ed. de Orozco y Betta, p. 480, Nota (1) al pie de pagina 
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3. Un breve esbozo biografico 

Quizas la mejor idea que podamos tener de Hernando Alvarado Tezoz6moc sea el 
retrato de él perteneciente a un documento de la corte de Nueva Espafia, fechado 
1598, ef "Papel de Tierras de Quauhquilpan”, donde aparece su nombre como 

"nahuatlato” o traductor, en el cual lleva puesto un traje muy al estilo espafiol. Luis 

Weckmann, en su capitulo sobre la caballeria en Nueva Espafia anota: "Los indios, 

por no ser considerados caballeros tenian prohibido portar espada y otras armas y 
montar a caballo o en jaca, excepto los caciques amigos.” Y cita a fray Francisco 

de Burgoa para describir ta apariencia de estos caciques: "vestidos a lo espafiol de 

seda... y sus muy lindas mulas y aderezos de sillas, cortesanos y de muy buenos 

talles y presunci6n,”.5> Ruben Romero relata la precaria situacién de fos nobles 
mexicas dentro de la sociedad novohispana para darnos una idea del ambiente en 

que se encontraba Tezoz6moc, que vacilaba entre el reconocimiento de ellos dentro 

de la sociedad y una lenta pérdida de sus derechos. En referencia a los cambios de 
estos privilegios anota que en los afios de 1570 la corona decide que todos los 

indios pueden montar caballo y portar armas: "Esto significaba que para la mayoria 
de los indigenas nobles, la pérdida de uno de sus privilegios que les deferenciaba 
visiblemente de los macehuattin.”°* 

Segtn Orozco y Berra la noticia que parece m&s certera sobre Tezoz6moc es 

del erudito de! siglo XVII, Sigtenza y Gongora: "Sigiienza cita !a historia de fos 
mexicanos que escribié D. Hernando de Alvarado Tezozomactzin, hijo del emperador 

Cuitlahuatzin, sucesor de Moctezuma, cuya obra tenia manuscrita en su fibreria.” 
De eso deduce Orozco y Berra que "debia tener cuando menos, setenta y ocho afios 

al tiempo que escribia, suponiendo su nacimiento poco antes 6 después de la muerte 

de su padre, acaecida en 1520."°7 Cuando publicé estos datos en 1878 no habia 
salido a la luz la Crénica mexicéyati, que copi6é en parte Antonio Leén y Gama y 

tradujo J. M. A. Aubin. En 1943 Mario Mariscal hace un estudio introductorio para 

su edicién abreviada de la Crénica mexicana usando datos de la Cronica mexicéyot! 
todavia inédita. Andrian Leén lo tradujo y publicé en 1949. 

Los datos sobre ta vida de Tezoz6moc est&n en la Crénica mexicéyoti, y por 

medio de ella sabemos su parentesco y su papel como portavoz de sus ancestros: 

"Y hoy en el afio de 1609, yo mismo, Don Hernando de Alvarado Tezozémoc, que soy nieto 
de ta persona que fuera el gran rey Moteuczoma e! menor, quien gobernaba y rigiera la gran poblacién 

de México Tenochtitlan, y que proviene de su apreciada hija, de la persona de {fa princesa, mi amadi- 
sima madre, Dofia Francisca de Moteuczoma, cuyo cényuge fuera la persona de Don Diego de 

Alvarado Huanitzin, padre mio preciadisimo, noble;"** 

Luis Weckmann, La ferencia medieval de México, p. 178. 

Romero, op. cit, p. 71. 

*Tezozbmoc, Cronica mexicana, (Ojeada sobre cronologia mexicana), imtroduccién de Orezco y Berra, p, 152. 

“Crénica mexicdyot, traduceién dei ndhuatl por Adrian Ledn, p. 7. 
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También enfatiza la importancia de su crénica como verdadera voz de sus 
antepasados: "lo que ellos dijeran y asentaran en sus escrituras ocurrié todo, es 
todo verdad, no es mentira, no lo inventaron ni fingieron asi nada més al 
asentarlo”.®* Estos comentarios indican la importancia de esta relaci6n como testi- 

monio de los derechos de su deudos al poder. 
No se sabe cuando nacié o donde estudié Alvarado Tezoz6moc, dato que 

ayudaria a conocer su formacién educativa espafiola. Ruben Romero propone que 

entre 1536 y 1560 el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco conocié su época de 

esplendor, y es muy f4cil imaginar que Hernando Alvarado Tezozémoc se haya 
contado entre sus alumnos.® Aunque anota que no hay documentos para probar su 

asistencia a este colegio. 
Kobayasi, en su estudio sobre ta educaci6n de los naturales de Nueva Espafia, 

expone lo siguiente sobre las posibles fechas del nacimiento y muerte de Tezoz6moc 

y su formaci6n educativa: 

"Mario Mariscal tas sitda s6lo por conjeturas hacia 1520 y 1610, respectivamente mientras 

Garibay fija su nacimiento entre 1525 y 1530. Para nosotros, es de mucho interés saber la fecha 
exacta de su nacimiento. La razén es ta siguiente: de haber nacido hacia 1520, como sospecha Mario 

Mariscal, nos pareceria poco aceptable que Tezozémoc fuese colegial de Tlatelotco, ya que para el 

momento de su inauguraci6n tendria acaso 15 afios, edad en que ia relacién franciscana de 1570 

aconseja que se devuelva a fos cotegiales a sus pueblos natales con la carrera terminada, aunque pudo 

haber excepciones.**" 

Por eso est4 de acuerdo con Garibay, aunque afiade: 

*"Lamentamos no saber en qué fuente se basa esta afirmacién de Garibay. Aunque el haber 

sido Tezozémoc intérprete de la audiencia puede ser buen indicio que sustenta su escolaridad en 
Tlatelolco; al tenerse cuenta de la descripcién de la relaci6n franciscana de 1570 sobre !os servicios 
prestados por sus graduados, que hemos visto antes."°* 

Quiz4s un apoyo a la conjetura de que haya estudiado en el Colegio de Santa 

Cruz se encuentre en algunas referencias a los romanos que hace en la Crénica 

mexicana. Una se tomé de Plinio el Viejo, y es interesante ver c6mo Tezozémoc 

interpreta estos personajes de la Historia Natural de Plinio dentro de conceptos 

nahuas: 

“algunos antiguos les dexaron profetizado que los que habian de venir a reynar y poblar estas 

tierras, que habian de ser ilamados Tezocuilycxique, y por otro nombre Centeycxique, que son 

aquellos que estan en los desiertos de Arabia, que el alto sol enciende, que tiene un pie solo, de una 

ibid, pp. 7-8. 

“Romero, ap. cit, p. 102. 

José Marla Kobayasi, La educacién como conquistz, p. 262. 

"bid. 
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pata muy grande con que se hazen sombra y las orejas les sirven de frecadas, que tienen la cabeza en 

e! pecho; y esto dexaran los antiguos, nuestros antepasados”.® 

Las otras dos citas son referencias a las leyes espanolas y romanas en rela- 

ci6én con el castigo: "a otros los despefiaron desde los altos de los templos, que 
quando llegaron abaxo, estauan hechos trescientos pedazos, como !o hazian en 
Espafia antiguamente, cuando algun grande justiciaua, !o despefiauan de la gran 

pefia de Martos”.™ La siguiente habla de {a justicia mexica: "El senado mexicano 
guardaua mucho secreto, como los rromanos lo guardauan en el Capitoleio de 
acuerdo con las mismas penas de estos mexicanos".” 

Garibay anota, refiriéndose al trabajo de Steck, que: 

“en la biblioteca de Tlatelolco estaban los libros de Ptinio, Marcial, Salustio, Juvenal, Tito 
Livio, y obras de Cicer6én, en especial las oraciones y los tratados de Oratore y de Officiis. Se halla 
también la famosa Historia imperialis, de diversos y muy variados autores, en que se reine ta legen- 

daria vida y hechos de los emperadores romanos, después de los Doce que traté Suetonio.”* 

Sabemos también que Tezoz6moc es traductor en la corte por el "Papel de 
tierras de Quauhquilpan” que lleva su retrato. £| Cédice franciscano menciona que 

los estudiantes del Colegio de Santa Cruz "les han ensefiados (a los religiosos) 4 
traducir en ella los libros que estan escritos en la dicha lengua (n&huatl), y han 

servido de interpretes en las Audencias”.®” 
Por medio de la Crénica mexicdéyotl, Tezoz6moc habla de importantes 

poseedores del patrimonio cultural de la época. Menciona a Don Alonso Axayaca 

txhuetzcatocatzin como hijo del rey tenochca Cuitlahuac y una princesa de Tezcoco. 
Leén-Portilla anota: "Segtn los informes de Fernando de Alva Ixtlilxéchitl, don 

Alonso Axay&catl fue hombre muy curioso y leido y reunié muchas historias." La 
hermana de Tezoz6moc, Dofia Isabel, se cas6 con Antonio Valeriano, discipulo de 

Sahagun en el Colegio de Tlatelolco y dice Tezoz6moc que “no era noble, sino tan 
sélo un gran sabio, ‘colegial’, quien sabia hablar ‘Latin’", y repite esta misma idea 

como epiteto al hablar de su funci6n de "Juez Gobernador’ de Tenochtitlan, habi- 
tante de Azcatputzalco, de quien ya se dijo que no era noble, sino tan solo un sabio, 
que podia hablar en ‘latin’”.©? También menciona a Juan Bautista, quien se cas6 

“Tezozémoc, folio 157v,. p. 682. 

“(pid folio 144v., p. 653. 

™(hkd, folio 136v., p. 628. 

“Garibay. op. cit, p. 717. Kobayasi, op. cit, pp. 250 - 251, 254., anota que: "cada uno de los inventevios mencionados trae unos 

cincuenta titulos. Entre ios mismos, la cultura clasica esté representada por; Platon, Aristételes, Plutarco, Boecio, Catén, Cicerén, 

Flavio Josefo, Juvenal, Marcial, Marco Antonio, Plinio, Prudencio, Quintiliano, Salustio, Tito Livio, Virgilio; la Patristica por; San Agustin, 

San Ambrosio, San Ciprano, San Jeronimo; ta Cienci Medieval por Santo Tomas de Aquino, Tornds de Kempis; el renacimiento por: 

Erasmo, Antonio de Nebrija, Luis Vives y por Uitimo, 1a joven ciencia novohispana por Alonso de Ia Veracruz y Alonso de Molina. 

"' Cédice franciscano, citado por Pilar Gonzalbo, Humanismo y educacién en Nueva Espatia, p. 47. 

“Ledn-Portilla, op. cif, p. 90. 

Cronica mexicdyot, op. cit, p. 171. 
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con su hermana Dojfia Francisca, como "Mestizo Nahuatlato”, quien debe ser el 
mismo Juan Bautista autor de! “Diario de Juan Bautista" o "Anales de Juan 

Bautista".’”° Otro hermano de él es Don Cristéba!l de Guzman Cecetzin, a quien 
menciona como "gobernador de México” y “rey de Tenochtitlan”. 

La Crénica mexicaéyot! est4 muy impregnada de Ja conciencia histérica indi- 

gena de preservar to que habian dejado dicho sus antepasados, y también ei autor 

es consciente del valor dei reconocimiento dentro de !a cultura espafiola. Es muy 

probable que Tezozémoc, al redactar su Crénica mexicana en espafiol, haya querido 
insertar este patrimonio cultural dentro de la expresién textual y lingiistica de la 

cultura dominante. Y en su crénica surge esta presencia de dos culturas, que 

caracteriza su vida. | 
Varios han sido los estudios sobre la vida de fray Diego Duran.’’ En relacién 

con esta tesis los factores mas importantes son los que hayan influido sobre su 
formaci6én intelectual, o influencias que hayan afectado su perspectiva cultural. Tal 

conecimiento solamente se puede inferir de jas escuetas noticias que existen sobre 

este aspecto de su vida. 

Nacié en Sevilla hacia 1537 y llegé a México entre 1542 y 1544. Su familia 

se establece en Tezcoco cuando Duran tiene seis o siete afios. De importancia es 
su inmersi6n en la cultura indigena y su aprendizaje del nahuatl. No se sabe con 

certeza la vida del cronista durante los primeros afios de su formacién educativa. 

Ingresa en la orden de Santo Domingo el 8 de mayo de 1556 en la ciudad de 
México. Al entrar a la orden dominica recibe una indoctrinacién en el sistema reli- 
gioso y educativo de esta orden. Pilar Maynez anota que: "Seguin Horcasitas y 

Hyden durante m&s de veinticinco afios (de 1561-1586) estuvo de convento en 
convento en la regién de! Marquesado".’4 Afiade que: "En ese tiempo recaba infor- 
macién de diversas fuentes (pictéricas, escritas y orales) y redacta los tres fibros 
que conforman su invaluable obra, concluida en 1581."7> Camelo y Romero afirman 
que: "la Historia de las Indias de Nueva Espana e islas de Tierra Firme fue conside- 

rada por su autor como un todo, en el que la primera parte deberia ser la historia 
propiamente dicha y la segunda, la relaci6n de los dioses y el calendario."”* El 
tratado sobre los ritos y dioses o Libro de /os ritos y ceremonias en las fiestas de los 

dioses y la celebracién de ellas, termina en 1570, en 1579 termina el Calendario 

nN 

Este documento, del siglo XVI, esta en el Archivo capitular de [a Colegiata de Guadalupe, México. 

™Diego Durén, Histone de /as indias..., estudio introductorio de José Femando Ramirez. Fernando Horcasitas y Doris Hyden en su 

estudio introductorio a Book of the Gods and Rites and the ‘Ancient Calendar, Diego Duran, Historia de fas indias, estudio 
introductorio de Angel M. Garibay. Fernando Sandovai,"La. telacién de {a conquista de México en la Historia de fray Diego Durén’, 
Estudios de historiogratia de /a Nueva Esparia. Diego Durdn, History of the Indies..., estudio introductorio de Doris Hyden. Georges 
Baixiot y Tzvetan Todorov, Aelatos aztecas de /a conquista, estudio introductorio. Diego Dunin, Historia de Jas indias..., estudio 

introductorio de José Rubén Romero y Rosa Camelo, Pilar Maynez, Fray Diego Durin: Una interpretacién dela cosmovisin maxica, 
pp. 13-17. 

™Durén, Historia de Jas indias de Nueva Esparia.., estudio introductorio de Fernando Horcasitas y Doris Hyden. p. 13, citado por 

Maynez, ap. cit, p. 16. 

™Maynez, op. cit, p. 16. 

™Durdn, Historia de fas indias..., estudio introductorio de Rosa Camelo y José Rubén Romero, p. 39. 
I 
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Antiguo, y en 1581 acaba su Historia de las indias de Nueva Espafia e islas de Tierra 
Firme. En el afio 1586 esté en México como interprete del n&huatl del Tribunal de ta 
Santa Inquisici6n, y en 1586 hace una denuncia en contra del fraile Andrés Utrilla 
ante el Tribunal. Muere relativamente joven en el aio 1588. 

La Unica informacién que se public6é sobre Duran después de su muerte, pero 
durante el mismo siglo de ésta, se halla en !a Historia de fa fundacién y discurso de 

la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores publicado en el afio 
1596, de su correligionario fray Agustin de Davila Padilla. Este menciona sus histo- 

tias, su enfermedad, y que no publicaron sus libros. También menciona al deudo de 

Dur&n, fray Juan de Tovar, y que parte de su obra ha sido publicada en la historia 
del padre Joseph de Acosta. 

Las noticias mas informativas sobre como percibe Duran la sociedad indigena 

en relaci6n con su pensamiento religioso, estan en sus comentarios. Su libro sobre 

los ritos y dioses de México antiguo esta imbuido de sus creencias religiosas, y sus 

comentarios sobre la cultura naéhuatl abundan en esta parte. En contraste su pres- 
encia en fa parte histérica disminuye, quiz4s porque esté traduciendo e! texto dei 

nahuatl al espafiol. Pero su presencia como narrador es todavia muy perceptible, y 
influye de una manera decisivo sobre la redaccién de su historia. 

Rosa Cametlo y José Rubén Romero, en fa introduccién de tas obras de Duran, 

tratan de lo que fue esta visi6n de la cultura indigena: "Fray Diego Duran supo 
describir al indigena de su tiempo y, a través de 6l, al que habia sido antes de la 
conquista”.”> Jacques Lafaye comenta una diferencia que destacaba a Durn entre 

sus contemporaneos: "no se pone a la tarea de escribir la historia de los antiguos 
mexicanos y sus creencias; esta resuelto a interpretaria como la historia de su pais 

adoptivo.””6 
Durén no apoya la idea de la irracionalidad y la bestialidad del indigena con 

que muchos cronistas de !a 6poca condenaban a los habitantes de América, pero si 
ve aj diablo trabajando dentro de la cultura bajo la forma del sacrificio humano y ta 

idoiatria. Considera que fos indigenas de su tiempo todavia estén practicando estos 

ritos, pero ya de una manera disimulada, y por elto Duran sostiene que es necesario 
conocer los elementos de la antigua religién. Duran también creia que los indigenas 
habian conocido el Evangelio desde tiempos remotos bajo la forma del sacerdote 
Topiltzin. Romero y Camelo resumen elementos importantes del pensamiento evan- 

gélico de Duran: 

"Para fray Diego Duran, la evangetizacién se fincaba en tres elementos, que son: la ractonali- 

dad indudable del indigena, los restos de una predicaci6én primitiva en estrecho vinculo con Jas 
virtudes inherentes del hombre, y el engafio dei demonio, que habia provocado una distorsién 

flagrante de la fe catélica y habla sumido al indigena en una realidad manchada con creencias y ritos 
abominables."”” 

*Durdn, Historia de las indias..., estudio introductorio de Romero y Camelo, p. 22. 

** Jacques Lafaye, Quetzaicdatl y Guadalupe, p. 157. 

7Durdn, Historia de fas Indias..., estudio introductorio de Romero y Cameto, p. 24. 
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Y afiaden que hay un "soprendente|paralelismo” con la tarea del fundador de 

la orden, Santo Domingo, y su evangelizacién en el sur de Francia, entre las sectas 

heréticas de cAtaros y albigenses, quienes "no carecian del don de la raz6n, habian 
conocido !a verdad evangélica y la habian abandonado".”® Esta idea también tiene 

una estrecha relacién con la supuesta presencia del Evangelio en las Americas antes 

de !a llegada de tos espafoles. 
Durén también apoyé la exigencia de un conocimiento profundo de la lengua 

para poder representar jos conceptos cristianos de manera que entraran a la raiz de! 

pensamiento indigena: 

"Fray Diego Duran concibe su Historia como una obra didactica. Su funcidn es preparar, a 

través del conocimiento de la antigua realidad, a sus hermanos de 6rden para responder a la pesada y 
urgente obligacién de extender la luz del Evangelio y cumplir asi con uno de los principios dominicanos 

fundamentales. En efecto, "la predicaci6n y salvacién de las almas”.”* 

Esta es la motivacién fundamental de Duran. El, tanto como Tezozémoc, es 

hombre de su época. Nueva Espajia es un crisol donde se funden varias conciencias 

hist6ricas distintas que brotaron de diferentes culturas. Por un lado las respectivas 
tradiciones culturales de Duran y Tezoz6moc influyeron de una manera fundamental 

en su visién de la historia, pero por otro! sus historias representan una nueva faz 

discursiva perteneciente a la cultura de Nueva Espaiia. 

4. Los manuscritos 

Las historias de Duran y Tezoz6moc corrieron la suerte de muchos textos de su 

época: no llegaron a ser imprimidas. Las razones de ello pueden ser varias. Posibie- 

mente abarcan conflictos religiosos, politicos y filoséficos de la corona espajfiola, 0 
sea que se deben al variable clima de la politica espafiola. Las fallas encontradas en 

los textos que no se publicaron se deben a un énfasis demasiado revelador de las 

costumbres indigenas que, segtin la corona, sacaba a la superficie costumbres que 

se querian enterrar. 

En 1577, bajo el reinado de Felipe II se prohiben los libros sobre los indigenas: 

"y estareis advertido de no consentir que por ninguna manera persona alguna 
escriba cosas que toquen a supersticiones y manera de vivir que estos indios tenian, 

en ninguna lengua”®°. Es posible que tas obras de Alvarado Tezozémoc y fray Diego 

Duran hayan sido afectados por esta prohibicién. 

ibid, p. 28. 

ibid. 

AG! Patronato, 2. Minutos de Reales Cédulas, sec. 73, Publicado en Garcia [cazbatceta (1886-1892:: vol. 2, Codice Franciscano, 
app. 1, pp. 249-250), citado por Baudot, op. cit, p. 480. 
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Las copias de la Crénica mexicana son varias. La mAs antigua se encuentra 
en la Biblioteca del Congreso en Washington D.C.. Segiin Warren Benedict, data de 
fines de! siglo XVI 0 principios del siglo XVIt.8" José Rubén Romero ha notado que 
el manuscrito que se encuentra en Washington no es e! manuscrito original de 
Tezoz6moc, sino una copia del original, aunque data del mismo siglo en que vivi6 
Tezoz6moc. Liega a esta conclusién por medio de una comparaci6n de la letra de la 
escritura que hay en este documento con la de otro que se atribuye a Tezoz6moc, el 
"Papel de tierras de Quauhquilpa”. 

En su estudio Romero sefiala que esta copia de la Crénica mexicana estuvo en 
la biblioteca de Carlos de SigGenza y Géngora y més tarde pas6 a la coleccién de 
Lorenzo Boturini, el Museo indiana. Después desaparecié para reaparecer en 1951 
en la librerla de H.P. Krauss en Nueva York. D. W. McPheeters publica un articulo 
sobre este documento en 1954. Romero afiade que se puede concluir que es el 

mismo documento, porque la numeraci6n de los capitulos salta del capftulo tres al 
capitulo seis y entonces termina con el capitulo 112.°7 Ademé4s, en la obra de 
Sigienza, Piedad heroyca de Don Hernando Cortés, hay una referencia al capitulo 

82, folio 113, de la Crénica mexicana que relata la inundaci6n de Tenochtitlan 
durante e! reino de Ahuitzot/, mientras en la copia de Washington este aconteci- 

miento también esta en el capitulo 82, folio 113. Boturini también anota que la 
Crénica mexicana tiene 112 capitulos. 

En 1755 el historiador Mariano Veytia hace una copia de la copia de la 
Crénica mexicana de la coleccién de Boturini, que esté en tos archivos del Virrey 

Fuenclara, y cambia la numeraci6n de los capitulos a un orden consecutivo de 110 
capitulos. De la copia de Veytia se hicieron otras copias y hay otra copia de 

Chavero pero no se sabe dénde esté. Debe ser una copia de la copia de Veytia. 

Hay otra copia de autor desconocido que Aubin !levé a Paris y est& con la colecci6n 

de Goupil. La copia que hiz6 el historiador Joaquin Garcfa Icazbalceta pertenecié al 
convento de San Francisco y fue anotada por Faustino Galicia Chimalpopoca.®* 

Las otras copias se hicieron de la historia que redacté el franciscano Francisco 

Figueroa, "Memorias para la Historia Universal de la América Septentrional”. Hay 
dos copias sobrevivientes de la Historia de Figueroa, que se encuentran en la biblio- 

teca de fa Real Academia de la Historia (Madrid), y et Archivo General de la Nacién 
(México). Orozco y Berra edit6é fa copia del Archivo. La otra se descompuso en el 

convento de San Francisco en México, y es la copia que us6 Garcia Icazbalceta.** 
La copia de Washington tiene 112 capitulos y consta de 158 paginas numer- 

adas de 1 a 160, recto y verso. Hay anotaciones a !o largo de esta copia que 

"Hans P. Kraus Collection of Hispanic Amencan Manuscripts, Guide by J. Benedict Warten, pp. 70-71. 

™D.W. McPheeters, "An Unknown Easly Seventeenth Century Codex of the Crénica Mexicans of Hemando Alvarado Tezozémoc", 

in The Hispanic Amencan Historical Review, pp. 06-512. 

“Romero, op. co, pp. 114-115, 

Este manuscrito pertenece a la coleccién de Joaquin Garcia Icazbaiceta, ms. JGIV, Biblioteca Benson, University of Texas, Austin. 

“Romero, op. cit, pp. 119-122. 
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sefialan con la palabra “ojo” algin acontecimiento importante. En los m&argenes 
izquierdo y derecho del documento, frases cortas indican otros sucesos importantes 

como los lugares donde paraban los mexicas durante la migraci6n, las guerras y 

conquistas, los fallecimientos de reyes, los agiieros y otros sucesos de interés. Las 

anotaciones estan hechas con la misma letra del manuscrito. También al margen del 

texto aparecen manos que sefialan con el dedo algo que debe ser de interés para los 
tectores de la crénica. Estas manos también aparecen en otros textos de! siglo XVI, 

como el Telleriano-Remensis. En la Créni¢a mexicana indican datos de interés como 

la formaci6n de los barrios, acontecimientos prodigiosos, repartos de tierras, falleci- 

miento de un rey, arengas dedicados a Huitzilopochtii y sacrificios a los dioses. Hay 
otras anotaciones con otra letra, la cual posiblemente, como supone Warren, es de 

Veytia, quien aproveché el manuscrito para redactar su Historia antigua de México.” 

La historia original de fray Diego ‘Duran est4 en la Biblioteca Nacional de 

Madrid, y hay una copia del manuscrito en el Archivo del Museo Nacional de Antro- 
pologia. La primera edicién de las obras de Duran se publicé por José Ramirez en 

1867. Doris Heyden y Fernando Horcasitas publicaron una versién en inglés en 

1964 del Tratado de fos Dioses y el Calendario, y en 1974 Heyden publicé una 
traduccién al inglés de ta Historia de las Indias e islas de Tierra Firme. La edicién de 
Angel M. Garibay se public6é en 1967. Otra edicién fue publicada recientemente por 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con estudio introductorio de José 

Rubén Romero y Rosa Camelo. 

En este trabajo uso la copia de la Biblioteca del Congreso para las citas de la 
Cronica mexicana, que, como ha mostrado Romero, es el original de todas las 
copias. Para las citas de la Historia de las Indias de Nueva Espajiia e islas de Tierra 

Firme, uso la ediciédn de José Rubén Romero y Rosa Camello. Esta edicién es mas 

pegada al texto original de Duran y aunque es més dificil de leer por el uso del 
espafol antiguo, hay elementos en el estilo que se preservan en esta edicién, y son 
importantes para el analisis del texto de Duran. No cambié la paleografia det texto 

de la Crénica mexicana, y es ain de lectura més trabajosa que el texto de Duran, 

pero es interesante anotar las similaridades entre la ortografia y algunas contruc- 

ciones sintacticas y otras expresiones de la época que se encuentran en los dos 

textos. Tampoco cambié los signos de puntuaci6n en el texto de Tezozémoc, y eso 

a veces dificulta leer su texto. La puntuacién en esta copia tiene un efecto sobre la 

entonacién que a veces cambia el sentido de la oracién. 

En las notas a pie de pagina incluyo la paginaci6n de la edicién de la Crénica 

mexicana de Orozco y Berra y de la edicién de! texto de Duran hecha por Garibay. 

Las notas a pie de pagina de la Historia de las Indias de Nueva Espafia... refieren al 

tomo t de la edici6n de Camelo y Romero, y al tomo I! de fa edicién de Garibay. 
I 
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“Hans P. Kraus collection, op. cit, p. 71. 

 



  

5. El analisis de los textos 

Los textos de Duran y Tezoz6moc muestran las diferentes formas narrativas que 
aparecen a fines del siglo XVI, y que definieron la variedad de la prosa en el siglo 
XVI y principios del XVII. Los textos claramente demuestran las convergencias y 
divergencias narrativas entre la conciencia hist6rica nahuatl y una conciencia hist6- 
rica espafiola. El objetivo de este estudio es demostrar tales diferencias y cémo 
afectaron la interpretacién de ia historia de los antiguos mexicanos. Y ademas, 
cémo marcan fas diferencias entre los conceptos nahuas de Ia narrativa y la historia, 
y los conceptos espafioles. 

Las distancias culturales entre estos historiadores se borran de cierta manera 
por ser hombres oriundos de la misma tierra y de la misma época, pero al mismo 
tiempo surgen elementos en la crénica de Dur&én que nos remiten a algo m&s profun- 
do que el contacto directo con la cultura néhuatl o una inmersién en ésta. De cual- 
quier manera sobrevive una visi6én distinta en la crénica de Ouran, o un esquema 
conceptual distinto de la historia, heredado de su formaci6n dentro de fa cultura 
occidental del imperio religioso y politico espafiol. 

La sintesis que emprendié el autor o autores de la "Crénica X", 0 la Historia 
mexicana de Duran, y que Dur4n tradujo al espafiol, representa una nueva perspec- 
tiva dentro del pensamiento cultura! de la colonia, que Lafaye relaciona con ta for- 
maci6n de una cultura perteneciente a Nueva Espafia, no a Espafia. Ademas, en su 
aspecto literario las historias de Duran y Tezoz6moc representan una nueva narrativa 
que est& desarrollandose durante ta época, que combina elementos narrativos 
prehispanicos con rasgos caracteristicos de la historiografia espafiola de ta época. 

Las diferencias entre estas historias, no tan faciles de delinear apoy4ndose en 
las noticias sobre las vidas de sus autores 0 sus fuentes, aparecen de una manera 
mas obvia en las técnicas narrativas e interpretaciones de! mundo mexica. Es 
posible delinear los distintos conceptos literarios e interpretativos que aparecen en 
sus obras mediante una comparaci6n directa de los textos, y de esta manera 
contrastar los aspectos literarios de sus crénicas, sus conceptos de mito y religién 
en los antiguos mexicanos y sus distintas interpretaciories de la historia de los 
mexicas. 

El anélisis literario e interpretativo de los textos hace aparecer rasgos 
caracteristicos de las historias y literaturas de sus respectivas culturas, y que se 
pueden hallar en otras cr6nicas de la época dentro de un espectro comunicativo. 
Estos elementos ayudan a explicar los factores que determinaron la variedad de 

"géneros” registrados en la historiografia de Nueva Espafia en el siglo XVI y princi- 
pios de XVII, de los que resultaron los distintos conceptos narrativos, estilisticos e 

ideolégicos que contribuyeron a la narrativa hispanoamericana de esta época. 
Para este estudio seria idea! el hallazgo 0, como dice Barlow, la “invencién" 

de la "Crénica X”, para probar que interpretaron una sola fuente. Pero creo que el 

hecho de que haya tantas similaridades entre las estructuras de estas historias 
comprueba que si habia una fuente comdn escrita y pictografica en que se basaban 
estas crénicas y, mas que una diferencia entre ios contenidos de distintas fuentes, 
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existian diferencias narrativas y ideolégicas entre Duran y Tezozémoc. Entonces, de 
este argumento surge otro: :qué es el espectro de la "Crénica X"? Buscar el esque- 

leto pictografico y oral o la tradici6n mexica X, basAndose en estas dos historias 
seria asunto de otro estudio; sin embargo espero aducir elementos que aclaren, 0 a 

veces hagan mas nebulosa, la existencia de la "Crénica X”. 
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Primera parte 

Analisis estructural y literario de los textos 

Los cronistas Duran y Tezoz6moc escribieron la misma historia, lo que también hizo 
Pierre Menard cuando escribié el Quijote de Cervantes. El narrador de este cuento 
de Borges nos dice que Menard "No queria componer otro Quijote - lo cual es facil - 
sino el Quijote",®’ y afiade: "El texto de Cervantes y ef de Menard son verbalmente 

idénticos, pero el segundo es casi infinitamente mas rico. (M&s ambiguo, diran sus 
detractores; pero la ambigGedad es una riqueza.)".°° 

Estos historiadores reescribieron la historia de los mexicas en espafiol, y en 
estas nuevas redacciones narraron los mismos sucesos. Escribieron en e! espafiot 

de su 6poca, salpicado con palabras en nahuat! y americanismos en busca de un 
léxico para expresar lo ajeno a sus lectores. Siguieron los datos histéricos dados 

en una crénica original, pero en sus respectivas versiones surgen diferencias en las 

estructuras, las divisiones de los capitulos, sus estructuras narrativas, sus puntos 

de vista y estilos. Ellos buscaron las expresiones estructurales y literarias que 

manifestaran su interpretacién de la historia, y al mismo tiempo estaban 

transponiendo la estructura y la lengua de una historia original que trataba de la 
antigua historia de los mexicas a otra estructura que exigian las modalidades 

discursivas de !a lengua espafiola. 
En su capitulo intitulado "Ei origen de los géneros", Tzvetan Todorov 

sostiene que "una sociedad escoge y codifica lo que corresponde m&s estrecha- 

mente a su ideologia".*® Estos historiadores son de la sociedad naciente de Nueva 

Espajia de fines del siglo XVI, pero sus respectivas historias muestran los diferentes 
conceptos de la historia y la narrativa histérica pertenecientes a la cultura de cada 

escritor. Las influencias mas decisivas para estas interpretaciones de la misma 
historia son los diferentes esquemas conceptuales que poseen estos escritores, y 

cémo escogen y codifican to que representa su interpretacién de la historia de fos 
mexicas. 

"Jorge Luis Borges, Ficciones, p. 52. 

Wwid, pp. 56-57. 

*Tzvetan Todorov, Genres in Discourse, p. 19. Traduccién mia. 
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Capitulo | 
La estructura de los textos 

Las crénicas aqui consideradas narran ta historia de los mexicas desde su salida de 
Aztlan, su migraci6n y la formaci6n de su estado, hasta la llegada de los espaiioles. 
Tezozémoc empieza su historia con una introducci6n a la fundacién de México y la 
termina con la llegada de Hernan Cortés a Tlaxcala. Promete escribir m&s en otro 
cuaderno que, o esta perdido o no lo escribié. Our&n afade al principio de su 
crénica otras noticias sobre los pobladores de "Nueva Espajia” y la migracion de 
otras tribus. Incluye también fa conquista de Tenochtitlan por Hern4n Cortés y los 
espafioles. 

Asimismo relatan el mito y la historia de un pueblo destinado a ser poseedor 
de An&huac, su rapida ascensi6n al poder, la historia de sus guerras, antepasados 
ilustres y el apogeo de su imperio; al Gitimo interviene el destino bajo fa forma de los 
espafioles, y el imperio azteca llega a su perdici6n. 

La estructura de los textos esta fundamentada en un modelo occidental de la 
historia, aunque influida por varios géneros histéricos nahuas. Los acontecimientos 
estén entretejidos de una manera que se parece a lo que Ricoeur designa como "el 

proceso integrativo que establece una narrativa como una accién imitativa unida y 

completa."°° Estas historias enlazan los sucesos no por medio de la cronologia, 
como tos anales o Ja imagen pictografica de los "mapas histé6ricos", sino por una 

sucesi6n narrativa de la historia. 

Este proceso occidental es la bisqueda de la trama para integrar los varios 
acontecimientos en una totalidad, y es caracteristica de la historiografla espafola 
del siglo XVI, que entrelaza la narracién con la descripcién y entreteje los eventos 
para que lleguen a ser una visi6n completa de la historia dentro de la concepcién 
occidental de la historiografia. Ademas, las crénicas incluyen datos descriptivos de 

los ritos, tributos, atavios y otros elementos, como las arengas de los principales, 
que no estén en otras historias analisticas nahuas, y de esta manera combinan e 

integran otras noticias dentro del texto. Estas noticias descriptivas son caracteristi- 
cas de ta historiografia occidental, y sobre todo, de las historias escritas sobre el 
Nuevo Mundo. 

Entonces, aunque toda la historia es obviamente de indole prehispdnica, la 

estructura de los textos es occidental, pero basada en los géneros histéricos 
nahuas. Estos incluyen los cédices que trataban la migracién de los aztecas, los 
acontecimientos histéricos, y las guerras y conquistas. Habia diferentes formas de 

expresar estos acontecimientos: los anales, que son una manera pictografica suma- 
ria de representar dentro del transcurso de los afios eventos como !a elecci6én y 

muerte de los reyes, y las conquistas; los papeles de tributos, que indicaban tos 
tributos de cada provincia conquistada; fas fiestas de los dieciocho meses, que 

Paul Ricoeur, ‘dentty of the Literary Text p. 175. Traduccién mia. 
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indicaban los atavios, ofrendas, templos y dioses a que se dedicaba cada fiesta, y el 
género mas importante, desde la perspectiva de este estudio: los mapas que relata- 
ban en pictogramas los pormenores de los acontecimientos histéricos de un reino. 

Estos mapas son como una ampliaci6n de las noticias escuetas incluidas en los 

anales y representan fa narrativa histérica/nahuatl que estriba en la tradicién oral y la 

imagen. Elementos de fa tradici6n oral son los diélogos entre los personajes histéri- 

cos que se representaban en los cédices con las volutas, ia narracién de los sucesos 

y, muy probablemente, jos cantos y mandatos de los dioses. Las arengas que 
acompafiaban los diferentes ritos quizas no sean parte de ta narraci6n oral del cédice 

y, como ya hemos mencionado, no aparecen en otras historias nahuas. Estos dife- 
rentes géneros nahuas representaban la conciencia histérica nahuatl y los elementos 

pertinentes a la historiografia naéhuatl. En estos textos encontramos la integraci6n 

de tales géneros nahuas, tanto de la tradici6n oral como ta representaci6n picto- 
grafica, organizados con una estructura occidental. : 

1. La sintaxis estructural de estas historias: las subdivisiones en capitulos 

El criterio para modificar o reunir los géneros nahuas en un texto esta determinado 

por una estructura occidental de la historia; la subdivisi6n en capitulos. La manera 

en que Duran y Tezoz6moc ordenan el texto y titulan los capitulos pudiera sefalar 
por una parte como percibieron el conjunto de eventos que incluye un cuadro 

histérico y por otra, la organizacién de un texto original previo o la "Crénica X". En 

el caso de Durén es posible inferir, por el contexto de sus referencias a una historia 
original, que no siempre seguia la estructura y la divisi6n en capitulos de esta histo- 

tia, Tezoz6moc no indica en qué basaba su organizaci6én de ios capitulos, aunque es 
de suponer que seguia la estructura de su fuente sobre la historia de los mexicas. El 

hace algunas referencias a una divisién en capitulos, avisando al lector sobre el 

capitulo que sigue. 

Es posible designar dicha division de los capitulos como una estructura sintac- 

tica que separa los elementos importantes de la historia en sintagmas que definen 

una organizaci6n de la historia segtin cada escritor y posiblemente segdn la fuente 

que interpreten. 

| 

a. Estructuras comparadas: el orden légico en la historia de Duran y la 

presencia de la imagen del cédice en la crénica de Tezoz6moc 

El padre Durén intitula su primer capitulo “De dénde se sospecha que son los indios 
de estas Indias y Istas y tierra firme del Mar Oceano". El] se refiere a la suposicién 

de que las siete tribus que salieron de Aztlan pertenecian a las diez tribus perdidas 

de Israet que habian llegado hasta el Nuevo Mundo. El situa a los indigenas dentro 
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del esquema universal de la religién cristiana, basAndose en los testimonios biblicos. 
El etnocentrismo cristiano desplaza a la originalidad nativa de la historia y disminuye 
la presencia indigena para que quepa dentro del cuadro occidental. Ya establecida 
esta relacién entre fa biblia, y los mitos e historias nahuas, Duran empieza el segun- 
do capitulo con la salida de las "naciones indianas", 0 las tribus de las siete cuevas 
que poblaron la laguna y sus alrededores, y termina este capitulo con la salida de "la 
nacién mexicana”. Informa al lector que: "y asi ser4 menester, pues mi intento es 
relatar su historia, hacer capitulo particular de las cosas en é1 acontecidas, sufriendo 
grandes trabajos en la esperanca que sus profetas y caudillos les iban prometiendo 
de ta tierra que venian 4 buscar digna de nombre de tierra de promision.”*’ Con 
estas noticias es posible inferir que Durén esté estructurando ta historia en esta 
parte. Ademas, hace varias referencias a sus informantes y ofrece noticias que 
aparecen en otras historias escritas sobre la cultura e historia de los nahuas, pero no 
menciona su fuente principal. 

En el tercer capitulo describe la dificil tarea de reunir el material para una 
historia tan antigua, y se queja de ta pérdida de los libros y escrituras indigenas que 
los espafioles habian quemado. Alaba la estructura social de los indios y quiere que 
los lectores de su historia "pierdan ta mala y falsa opini6n con que condenaban la 
barbaridad que 4 estas gentes atribufan".°? En este capitulo empieza el relato de la 
migraci6n de los aztecas, parecido a la narraci6n con que se inicia la crénica de 
Tezoz6moc. Dur&n todavia no hace una referencia especifica a su fuente principal, 
pero anota: “allo en sus pinturas y relacion aver hecho grandes pausas y demoras y 
auer auitado en sitios y lugares apacibles por muchos afios...!o qual claramente vi en 
una pintura que en Santiago de Tlatetulco me mostraron".®* En este tercer capitulo 
nombra los siete caipulff de los mexicas, cuenta su migracién, los sucesos en 
Michoacén y como dejaron a la hermana de Huitzilopochtii en el camino. Sigue con 
Jos acontecimientos en Coatepec, y termina el capitulo con fa eleccién del "capitan" 
Huitzihuit!l.* En referencia a la historia de los de Michoacan Duran dice: "Y cuenta 
los que dan esta relaci6n que". Esta cita posiblemente sea una referencia directa a 

su fuente y los informantes que le ayudaron a escribir sus historia. Es un relato muy 
parecido al de Tezoz6moc.* 

Tezozémoc narra el principio de su crénica desde otra perspectiva y su his- 

toria empieza de esta manera: "Aqui comienga la Cronica Mexicana: trata de la 
descendencia, y linaxe venida a esta Nueva Espafia de los indios mexicanos que 

havitan en este Nuevo Mundo: el tiempo que Ilegaron en la ciudad de Mexico 
Tenuchtitian, asiento y conquista que en ella hicieron, y hoy havitan y residen en 

“Durén, p. 68., p. 26. 

ibid, p. 70., p. 28. 

“bt, p. 71., p. 29. Es posible que esta cita de "las pinturas y retacién* sea una referencia directa a su fuerte. 

“La historia de la migracién de los mexica incluye cémo tos mexicas dejaron parte de su tribu en Michoacdén. En Coatepec, otra 

parte de la tribu, Coyo/xauhqui y sus tos los Centzonfuitznahua, desafian a Muitz/opochtiy él los sacrifica. 

"URL, p. 72, p. 30. Tezozomoc, folio 1v., p, 225. 
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ella llamada Tenuchtitlan”. En este titulo advierte que su crénica trata def origen de 

los mexicas y su genealogfa, o sea la migraci6n y el linaje. Esta introducci6n a su 
historia no sélo es una visién del pasado sino que continua hasta el presente ("y hoy 

havitan y residen en ella"), lo cual sefiala un rasgo importante de la crénica de 

Tezozémoc: trata de hacer convivir la imagen de} pasado con la del presente. 
El primer parrafo de este capitulo es una breve sinopsis de la historia de Sos 

mexicas; menciona su salida de Aztlan, el: significado de mexitin, su huida de los de 
Culhuacan y el haliazgo del 4guila posada sobre el nopal. Después empieza fa histo- 

ria de ta migracién de los mexicas y nombra sus dioses y sus barrios, la tlegada a 
Culhuacan Xalixco, la llegada de tos mexitin a Michoacan, una descripcién de la 

hechicera, Malindixochitl, hermana de Huitzilopochtli, y cémo la dejaron en el cami- 

no. El relata su crénica desde un punto de vista netamente mexica. Su historia, 

aunque ya escrita en espafiol, refleja la voz viva de sus antepasados. No menciona 

las otras seis tribus que emprenden su migracién de Aztlan antes de la salida de los 

mexica, segdn las noticias que incluye Duran. Termina el primer capitulo con la 

atadura de los afios o la terminacién de un ciclo de tiempo y e! principio de otro en 

Ahualalcingo, y la legada de los mexicas a Coatepec. El llama a este ciclo de 

tiempo “acabamiento de una vida 0 termino de tiempo justificado que llaman /nxiuh 

molpiti” °° ¥ dice que es "nueve términos de signo, o planeta de afios chiconahui 

acat!"”. Esta fecha puede ser errénea, porque en otras fuentes aparece como ome 

acati.” 
El segundo capitulo incluye la batalla entre fos Centzonhuitznahua y 

Coyolxauhqui, y Huitzilopochtli en Coatepec. Este capitulo también termina con el 

"fin de afios pasados" que Tezoz6moc compara con el afio “bisexto” o bisiesto. El 

posiblemente relaciona este término con el final del ciclo de 52 afios, y el significado 

occidental de un ajuste de los ajfios, pero'esta idea no es clara. Estos primeros dos 

capitulos posiblemente marcan ta misma iterminacién de cincuenta y dos anos. Es 

de notar que estas crénicas casi nunca incluyen la fecha. Tal vez en su historia 

Tezoz6moc la designa porque el transcurso del tiempo es muy largo o puede 

significar que esta parte de !a migracién esté dentro de fechas miticas y no 

hist6ricas. 

En el tercer capitulo, después de fa atadura de los afios, los mexicas conti- 

ntan su migracién y Tezozémoc nombra los lugares en donde paraban y su llegada 

a Chapultepec. Después salta a "su retorno” al lugar donde van a asentar su dios o 

donde haliaron e! Aguila, y forman los cuatro barrios con el templo de su dios, 

Huitzilopochtli, en medio. Termina con la salida de los mexicas y los tributos que 

estan obligades a entregar a Jos de Azcapotzalco. En esta parte hay dos lagunas en 

el texto; la primera esta entre la Hegada de los mexicas a Chapultepec y el iugar 

donde van a asentar su dios, y Ja segunda esta entre la formacién de los barrios y 

los tributos que llevan al rey de Azcapotzalco. 

“Tazozdmoc, folio 2r., p. 226. 

© Crénica mexicdyot, op. cit, p. 30. Esta historia anota las dos techas: “se asentaron en el jugar llamado Acaruattzineo, en que 

permanecieron cuando tuvo luger la ‘atadura de afios' 9, 6 quizé 2-cafia, segiin et cSmputo de los ancianos.” 
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Duran narra estos sucesos dentro de! capitulo Ill, que termina con la elecci6n 
del “capitan” Vicilivitl. No incluye la atadura de los afios, pero menciona el afio de 
la llegada de los mexicas"a esta tierra". Empieza el capitulo IV con Ja parte de la 
historia que no esta narrada en la Crénica mexicana, y que trata del desafio y 
muerte de Copil, el hijo de Malindixochiti. Después narra la batalla que los chaleas y 
otras tribus emprenden contra los mexicas, de la cua! result6 la captura de 
Muitzilihuitl y \a huida de los mexicas. Luego cuenta la concesién de tierras en 
"Ti¢apan” a los mexica por parte del rey de Culhuacan. También incluye el sacrificio 
de la hija del rey de Culhuacan y la huida de tos mexica. Dur4n termina este 
capitulo con el presagio del 4guila que los mexicas encontrarén sobre el tunal, y en 
el quinto capitulo el sacerdote habla con la gente acerca de la “profecia” y salen a 
buscar el lugar. Después de encontrarlo, hacen un sitio para su dios y, como en el 
tercer capitulo de la Crénica mexicana, se distribuyen en los cuatro barrios alrededor 
de Huitzilopochtli. La narraci6én de esta parte de la historia parece corresponder a 
las partes extraviadas de la crénica de Tezoz6moc. 

Después de mencionar la distribucién de los mexicas en los cuatro barrios 

principales en el capitulo V, Duran narra la separaci6n de la naci6én mexica en dos 
tribus y la salida de los que van a fundar Tlatelolco. En seguida, tos de Tenochtitlan 

piden al rey de Culhuacan que uno de sus principales, Acamapich, quien es de 

sangre mexicana y culhuacana, sea su rey. Termina el capitulo V con fa elecci6n de 

Acamapich y esta introducci6n al sexto capitulo: "Y porque quiero mas en particular 
dar quenta de la elecion de este primer Rey de México y de sus grandecas y modo 
de regir y gobernar, pues lo tomo por principal intento de esta mi historia, pareci6me 

hacer capitulo del y de toda su vida y echos”.®? Esta cita indica que Duran no es 

tan fiel a la estructura de su fuente. Parece que a veces sigue la estructura de una 
historia original y a veces no, segtin su intencién; al terminar el capitulo XX mencio- 
na: "y asi concluye el capitulo que en Ja lengua mexicana hallé escrito".%° 

El capitulo VI en Duran empieza con el ajio cristiano en que tos mexicas 

comenzaron la edificaci6én de la ciudad. Presenta la fundacién del estado mexica, y 
destaca su organizaci6n social y sus tratos con los otros pueblos. En este orden la 
naci6n mexica ya esta formandose y elige a su primer rey, Acamapich. Dentro de 

este capitulo incluye un relato sobre ia reina Hancueit!, esposa de Acamapich, que 
no aparece en Tezoz6moc, narrado con un sentimentalisme muy parecido al amor 

cortesano encontrado en los libros de caballerias espafioles."© Es posible que este 
relato pertenezca a la parte extraviada de la crénica de Tezoz6moc. 

*Durén, p. 97. p. 53. 

Ibid, p. 229., p. 175. 

'° ibid, p. 100.. p. 57. Después de contar esta parte Ourdn refiere otra version de ta historia cle esta reina y dice: “la cual no tuve 
por verdadero y cierta, por ser muy contraria de la comun opinién, que es {a que tengo referido." Este relato también esté en ef 
Cédice Ramirezcon este inicio: "Cuenta la historia". Juan de Tovar, Cédice Ramirez en la Crénica mexicana, ed. de Orozco y Berra, 

Pp. 36-37. E! historiador texcocano, Fernando Alva de Ixdlilxéchitl, también menciona el matrimonio entre Hancueitly Acamapichti 

Pero no ofrece ics detalles que la caracterizan como engafnadora, seguramente porque ella e3 hija del primer rey de los Culhuas, 

Obras histérices, od. de Edraundo O'Gorman, tome |, p.409. 
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Después cuenta cdémo e! rey de Azcapotzalco, Tezozomoctii, pidié que tos 

mexicas incrementaran su tributo. Y es aqui donde narra ja parte que aparece en el 
tercer capitulo de Tezoz6moc, cuando los mexicas estan poniendo los tributos en el 

camell6n para flevarlos a Azcapotzaico. Duran termina este capitulo con la fecha 

cristiana de la muerte del rey. 
El séptimo capitulo en Buran trata de la elecci6n del rey Huitzifihuit!, su casa- 

miento con la hija del rey de Culhuacan y el nacimiento de su hijo Chimalpopoca. 

Termina con la muerte del rey Huitzilihuitl y la eleccibn de Chimaipopoca. E| capitulo 

VII narra la elecci6én del rey Chimalpopoca y "las cosas que en su tiempo suce- 

dieron”. En el capitulo IX da noticia "De la election dei Rey /tzcoat/ y de c6mo puso 

en libertad ta ciudad de México, y de lo mas en su tiempo sucedido". En este capi- 

tulo hace ta primera referencia directa a gu fuente principal, explicando por qué no 

va a nombrar los terrenos de los de Azcaputzalco: "por hacer poco al caso no las 

sefialo y nombro, como en la relacion lo ailé nombrado”.'" 
Esta manera de organizar tos capitulos segtn las cosas que sucedieron en 

cada reino es, segdin Duran, el intento de su historia, y posiblemente sea una orga- 

nizacién suya que dicta ta estructura de su historia; aunque varios cédices, por 

ejemplo el Azcatitian y el Mendoza, estan organizados segtin el reino de cada rey y 

las conquistas de éste, pero tal forma de recordar la historia no incluye muchas 
escenas pictograficas que relatan pormenores de la historia. Por eso, y por las 

referencias que hace Duran a sus intenciones, me inclino a atribuir esta organizaci6n 

a él. 
Tezoz6émoc no divide esta parte de! la historia de ta misma manera, y apoya su 

estructura sobre todo en las llegadas y salidas de los mensajeros y los nobles. 

Empieza ef capitulo VI’ con la muerte del rey Acamapichtii y la subyugaci6n de los 
mexicas por parte de los tepanecas. ‘> 'Eligen a Huitzilihuitl, quien se casa con la 
hija det rey de Azcapotzalco, Ayauhzihuat!. Termina con el nacimiento del hijo de 
ellos, Chimalpopoca, y la \legada y salida de los principales de tas comarcas para 

celebrar el nacimiento. Et capitulo Vil empieza con el despacho de los embajadores 
por parte del rey de Azcapotzalco para avisar a los mexicanos que ya no tendran 

que pagar tanto tributo, por las paces que se establecen gracias al casamiento. El 

capitulo termina con la discordia entre ios mexicas y los tepanecas sobre el agua de 

Chapultepec, que culmina en la matanza de Chimaipopoca y su hijo.1* 
El capitulo VII empieza con unal “junta y cabildo” entre los mexicas y la 

eleccién de /tzcoat/, igual que el capitulo 1X en Duran, y termina con fa salida del 

mensajero, Tlacaeleltzin, con una embajada al rey de los tepanecas. Al principio del! 

capitulo IX el mensajero llega a Tenochtitlan y hay di&iogo entre fos principales. 

191 wid, p. 130, p. 83, Tezazamoc, folio 12v., pp. 253-254, 61 si incluye los nombres de los terrenos en sui relacién. 

*@ 1a numeracion de los capitutos salta del Ill al VI en la copia de la Crdnica mexicana de \a Biblioteca de! Congreso. 

‘A fo largo de la edicién de Orozco y Berra el nombre de los tepanecas se esctibe "tecpanecas". 

'Parece que en este capitulo también hay unataguna. Cuando tos mexicas piden el agua del rey Tezazomoctii es el ray Huitzitihuitt 

quien manda a pedirla Pero después aparece el rey Chimalpepoca pidiendo cal y piedra para hacer ei canal de agua 

Posiblemente por ese ia crénica de Tezazdmoc no incluye ta muerte de Aurtaiihuit ni la eleccién de Chimaipopoca. 
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Deciden ir a la guerra y el capitulo termina con la salida del mensajero hacia Azca- 

potzalco para avisar al rey de su decisién de combatirlos. El capitulo X empieza con 
su salida y embajada y termina con Ja derrota de jos tepanecas. 

El siguiente capitulo es para la historia de Tezoz6moc el comienzo de la for- 

macién de la naci6n mexica. En su historia no destaca la formaci6n de la nacién 

mexica después de elegir a su primer rey, aunque esta parte posiblemente pertenece 
a la hojas extraviadas. Primero describe los tributos que los mexicas van a recibir de 

los derrotados y e! reparto de las tierras conquistadas entre los guerreros y los 

nobles. Nombra a los guerreros valientes de fa batalla: "Comienza el memorial de 
los valerosos soldados, conquistadores de Azcaputzalco”, y luego dice: "De manera 

que son estos Jos principales valerosos mexicanos y los fundadores de México 
Tenuchtitlan, y los primeros, capitanes y conquistadores, que ganaron y ensancha- 

ron esta gran rrepiblica y corte mexicana y las tierras y pueblos que pusieron en 
suxecion, y cabega de México Tenuchitlan”.’°* 

Siguiendo este curso narrativo, describe todos los pueblos que México va a 
conquistar y los tributos que va a recibir. Duran relata esta parte en el capitulo XI, 

y no da al suceso la misma importancia dentro de la historia, y aunque también nom- 
bra a los guerreros importantes, no menciona todos los que estén en fa historia de 
Tezoz6moc. Dur&én ofrece una explicaci6n de la organizacién del reparto de las 

tierras conquistadas y de esta manera explica cémo los mexicas tlegaron a tener 

tierras y "de donde los hijos, por sucesion, venian & tener tierras patrimoniales y 
auidas por tirania y por guerras injustas".'°° Estas eran noticias de interés para los 

espafioles, ya que explicaban los derechos de la nobleza indigena sobre los terrenos. 
Tezoz6moc termina et capitulo X con la rendicién de los tepanecas y contradice esta 

opinién de Durén: "pues en justa guerra quedaron vengidos y suxetos de ellos”.'°” 
La divisién de los capitulos en la crénica de Tezozémoc, segiésn la salida y 

entrada de los mensajeros y e! didlogo entre ellos, es caracteristica de su crénica, y 

de esta manera divide tos sucesos de otras guerras importantes. Cuando los aconte- 

cimientos histéricos se incrementan bajo fos siguientes reyes mexicas, empezando 
con /tzcoat/, Duran narra estas guerras en uno o dos capitulos, que incluyen el 

principio de la guerra, ta batalla y !a derrota. Menciona la salida y llegada de los 
mensajeros, pero no como principio o fin del capitulo. Tezoz6moc da mucho mas 
importancia a este aspecto y en muchos casos no sélo apunta los nombres de los 
mensajeros, sino que describe con mas detalle su salida y llegada y !os diélogos 
entre ellos y los destinarios. En los cédices donde se trata la historia de los mexicas 

y otros pueblos mesoamericangs las huellas de los pies a veces refieren el camino 

de los personajes histéricos, y aparecen tas figuras de los mensajeros o principales 

congregados con los reyes u otros personajes, y se representa el diélogo con las 

volutas. 

‘Taxoz6moc, folio 11v., p. 249, 

Ouran, p. 130., p. 83. 

'’Tezozdmoc, folio 116. p. 247. 
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La imagen es de mas importancia bn la cr6énica de Tezoz6émoc y refleja una 

estructura textual muy ligada a la representaci6n escenografica en los cédices. En 

Dur&n las divisiones de los capitutos se deben al comienzo o fin de cambios impor- 

tantes dentro de la historia, como elecciones y fallecimientos de los reyes o el fin o 

comienzo de una guerra. | 
La segunda divisién dentro de la trama de estas crénicas empieza después de 

la derrota de los de Azcapotzalco por los mexicas, y su adquisici6n de tierras y 

tributos. Es aqui donde empieza la serie de conquistas que constituye una gran 

parte de estos textos. Narran los pormenores sobre las causas de las guerras y las 
batallas que estallan, la rendicién de los pueblos conquistados y su tributo. 
Describen dentro del tiempo histérico los ritos de sacrificio, los ritos para los 

guerreros y reyes muertos, y para los reyes elegidos. Apuntan las arengas de los 

reyes, nobles, guerreros y mensajeros. También es importante dentro del desarrollo 
del imperio mexica la construcci6n y agrandamiento del templo de AHuitzifopochtii, 

paralelamente al crecimiento del imperio. 

Dentro de esta parte de las crénicas los mexicas cumplen el destino prego- 

nado por su dios Huitzilopochtii: 

"Primero e de conquistar en guerras para tener y nombrar mi casa de preciada esmeralda, de 

oro, y adornada de plumeria, pura casa de esmeralda preciada, trasparente como un cristal de diver- 
sos colores de preciada plumeria, y en ella e de tener aues de diversas colores, de preciada plumeria, 

ala vista muy suaves y estimadas, y asi mismo tener y poseer generos de preciadas magorcas, cacao 
de muchos colores, asi mismo tener todas suertes de colores de algadon y hilados: todo lo tengo de 

ver y tener, pues me es mandado, y mi oficio, y a eso vine™.1° 

Del capitulo XI! al capitulo XVIt Tezoz6moc narra jos antecedentes de la 
guerra contra los de Coyoac4n. El capitulo XII termina con el envio det mensajero 
de Coyoac&n para hablar con tos principales de Azcapotzalco, y por medio del 

diélogo los de Azcapotzalco dicen que no|quieren pelear otra vez contra los mexicas. 

El capitulo XIII empieza con el segundo envio del mensajero de Coyoacdn a Azcapo- 

tzalco, para suplicarles de nuevo. Termina el capitulo con lo que decide hacer el rey 
de Coyoacan, Maxtlaton: va a invitar a los mexicas a una comida. El capitulo XIV 
empieza con el envio de los mensajeros por parte del rey de Coyoacan a hablar con 

los otros vecinos para averiguar su parecer. Termina con la respuesta: no quieren 

pelear contra los mexicas. El capitulo XV se abre con la decisi6n de los principales 
de Coyoacdn: van a guerrear contra los mexicas, y después salta a una escena 
donde los mexicas estén asando pescados. El olor del humo pasa al pueblo de 

Coyoac4én y causa la muerte de su gente. Sigue con la invitaci6n de los de 
Coyoacan a los mexicas para participar en una comida y el capitulo termina cuando 
los de Coyoacén se burlan de los mexicas dandoles ropa mujeril, cargas de lefia y 
coas como atavios para el baile. El capitulo XVI empieza con el baile de los princi- 
pales mexicas en Coyoacdn y "a una vuelta que dieron” salen del pueblo y Itegan 

"bid, folio 2r., p. 228. 

 



  

ante /tzcoat/, Empieza la guerra y el capitulo termina con la destruccié6n del pueblo 
de "Cuyuacan”. . 

Es de notar un interesante suceso muy visual que Tezoz6moc afiade a fa 
narraci6n de esta guerra, cuando los mexicas, persiguiendo a los tepanecas de 
Coyoacén llegan a su pueblo: "los cuales tepanecas, estavan haziendo y selebrando 
a su dios, llamado Huehveteut!, y llegando al areyto y mitote de la plaga y templo, 
vieron a los tepanecas, que en lugar de plumages traian usos de mujer, maia- 
cates".'°> Ahora son los de Coyoacén en su derrota quienes bailan con los atavios 
mujeriles. Duran no tiene esta parte y posiblemente la escena est4 dibujada asi en la 
fuente o fuentes de Tezozémoc. Empieza el capitulo XVII con los tepanecas 
pidiendo clemencia y una enumeracién de los tributos que van a recibir los mexicas. 
Termina con el reparto de los terrenos y el sacrificio de los presos tepanecas en 
estos terrenos. 

Durén incluye estos sucesos dentro de los capitulos X y XI. En el primero 
Cuenta todos los antecedentes de la guerra y su terminaci6n, y en el siguiente narra 
el reparto de las tierras de los tepanecas y los dictados que reciben los guerreros 
mexicas. No se refiere a los tributos que los de Coyoacan prometen dar, e informa 
al lector lo siguiente: "Lo qual pienso tratar en un capitulo particular de los grandes 
tributos que los sefiores de México tenian impuestos 4 todos los pueblos que les 
eran subjetos".''° Esta notacién indica que estos tributos pertenecen al capitulo 
XXV, donde Duran ha reunido el recuento de los varios tributos que recibi6 la nacién 
mexica de los pueblos vencidos. 

En la narracién de los antecedentes de esta guerra hay un cambio en la 
secuencia de los sucesos en estas crénicas. En Duran la escena donde los mexicas 
estén asando los pescados ocurre después de la escena de los mexicas bailando con 
ropa mujeril en vez de antes, como la presenta Tezoz6moc. Dur4n menciona que el 
incidente del humo del pescado es como una venganza de los mexicas por Ja burla 
que les hicieron los de Coyoacan, y puede ser que esta diferencia se deba a la \égica 
de causa y efecto, propia de la cultura occidental. 

Posiblemente Jas diferencias en el orden de tas respectivas escenas narradas 
también se deban a diferentes interpretaciones de la parte pictografica de un cédice 
original. Son escenas muy visuales e independientes; una seria la de los mexicanos 
asando el pescado, y !a otra la de ellos bailando con ropa rnujeril. También existe la 
posibilidad de que haya habido dos versiones distintas de una fuente original, y 
aunque dan casi las mismas noticias hay una diferencia estructural entre las dos 
versiones, que se manifiesta en estas distintas interpretaciones. 

En Tezozémoc tas diferentes escenas corresponden a diferentes capitulos: la 
llegada y salida de! mensajero, la salida de fos bailadores mexicas de Coyoacén y su 
llegada ante /tzcoatl, y los tepanecas que celebran su fiesta y bailan con atavios 
mujeriles. Durdn divide los capitulos segin el principio y terminacién de la guerra. 

"8 1hKd, tolio 17v., p. 266. 

"Ouran, p. 153., p. 104. 
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Otro ejemplo de la diferencia en ta estructura de los capitulos se presenta a 
propésito del breve reinado del rey mexica Tizoc. Esta parte esté narrada en la 

crénica de Tezoz6émoc en cuatro capitulos, del LIX-LXI; en cambio, en Duran ocupa 

sélo el capitulo XL. Los dos historiadores empiezan esta parte de la misma manera, 

a partir de la salida de los sefiores y reyes que han venido para la elecci6n del rey 

Tizoc y la junta que los principales mexicas realizan para hablar sobre la primera 

guerra que debe hacer el nuevo rey. Tezoz6moc termina el capitulo LIX con el 

recibimiento de los cautivos de la guerra en México, y empieza su capitulo LX con el 

recibimiento dei rey; lo termina con los tributos que los "“mayordomos" de todas las 

provincias traen al rey, y después describe la comida de dos reyes principales, 

aunque aqui no menciona sus nombres. Al empezar el capitulo LX! dice: "Habiendo 

acabado de comer los dos reyes Nezahualcoyotzin y Totoquihuati” , y sigue con una 

descripci6n de tos regalos que les dieron y el baile de los dos reyes y Tizoc. Después 

narra el sacrificio de los presos de Meztitlan, y cémo afiadieron otra construcci6n al 

templo de Huitzilopochtli. En seguida cuenta la muerte de! rey y c6mo "ie proponen 

adornarle el cuerpo en estatua, y hazerle solemne entierro” -""" En el capitulo LXIt 

cuenta las ceremonias del entierro y la elecci6n del nuevo rey. 

Dur4n narra toda esta parte en un solo capitulo que empieza con el final de la 

coronacién dei rey y fa guerra contra Metztitlan, y termina con la muerte del rey y 

las exequias. Empieza el siguiente capitulo con la eleccién de nuevo rey. 

En Tezoz6moc la divisién en capitulos de esta parte se basa en la imagen 

visual de los cautivos entrando en la ciudad, el recibimiento del rey y los dos reyes 

comiendo. La muerte del rey y sus exequias aparecen en capitulos separados. Son 

pormenores importantes pero no son acciones cumplidas que reflejen un giro en el 

cambio de los eventos histéricos. Son escenas que reproducen fa imagen en el 

cédice. 
Duran basa la organizacién de ios capitulos en los eventos histéricos que 

marcan cambios importantes, como la muerte del rey, la eleccién de otro rey, el 

inicio o fin de una guerra, o sucesos que son de consecuencias importantes para la 

naci6n mexica, como veremos adelante, los agGeros. 

Esta sintaxis estructural de la historia marca los esquemas conceptuales de 

estos historiadores y cémo definen por medio de las divisiones de los capitulos un 

cuadro histérico. 

b. La importancia de los presagios en ta estructura de los capitulos en Duran 

Los agiieros, fenémenos importantes tanto en la cultura occidental como la indige- 

na, juegan un papel muy importante en las crénicas e historias que relataban la 

llegada de ios espafioles al Nuevo Mundo. Los agiieros narrados en las historias de 

DurAn y Tez6z6moc siguen el hilo comin de la narraci6n de la historia, aunque hay 

'Fezozbmoc, folio 80r., p. 451. 
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variaciones narrativas de estos sucesos. Las diferencias entre sus respectivas 
versiones también se notan en que Durdn basa las divisiones de los capitulos en los 
agUeros; Tezoz6moc no destaca tanto el agiiero como base de la divisién de los 
capitulos, y en su crénica esta parte final que narra la caida de! estado mexica se 
entreteje con la narracién de otros acontecimientos histéricos. 

Duran toma mucho en cuenta los presagios sobre la llegada de los espajioles, 
y al principio de su historia relata un viaje que hicieron los "hechiceros" a buscar la 
tierra de sus antepasados y la madre de Huitzilopochtii : 

“hauian de ser echados de ta tierra su dios y ellos, por el mesmo 6rden que ellos auian suje- 
tado y echado fas naciones y desposeido de sus tierras y haciendas, y que su dios auia de volver al 
lugar donde auia satido... Desta inquisicion se hace mas particular mencion en e! tiempo que reyné el 
segundo Monteguma, por lo cual quedara para aque! lugar, porque como ya en aquel tiempo se iba 

cumpliendo, uvo sefiales y cometas que pronosticaron {a venida de !os espaftoles”."'? 

Los presagios que anunciaban Ia llegada de los espafioles o el regreso del dios 
Quetzaicéati, empiezan en estas crénicas con el discurso del rey de Tezcoco, 
Nezahuaipilli, cuando advierte a Moctezuma que ya no va a poder conquistar m4s 

pueblos, y que tampoco va a ganar en la guerra florida entre los mexicas y sus 
aliados, y los pueblos de Tlaxcala, Huexotzinco, Tliliunquitepec y Cholula. 

Los antecedentes al presagio del rey Nezahuaipilli tienen que ver con el pueblo 
de Huexotzinco. Ellos habian pedido la ayuda de los mexicas contra los de Tlaxcala. 
Los mexicas los auxilian pero debido a las amenazas de los de Cholula y Tlaxcala, la 

alianza entre los de Huexotzinco y los mexicas no perdura. De eso habla Nezahual- 

pilli en la Crénica Mexicana cuando Moctezuma le llama para contarle lo que habia 
pasado entre los mexicas y los de Huexotzinco: 

“sefior hijo y nieto tan amado de todos fos que bien te queremos, hagote saver que esta que 

se an tornado estos de Huexogingo es venido del cielo que yo veo que hay dos pueblos rrepartidos, 
llamados e} uno y otro Huexo¢ingo, y es agiiero esto que ya xamas acertaremos a hazer guerra contra 

Huexogingo, Cholula, Tlaxcala y Thiliuhquitepec,... hijo mio, mancebo en flor de juventud, que diez, 
que viente, que una vez que vamos contra los costeanos, a de ser muy ef contra nosotros; que esto 

significa venir del cielo, y asi con esto que le dijo el rey Ne¢ahualpilli, por pronosticaciones de fas 

estrellas, que jamas salian con empresa contra enemigos...”.'? 

Duran tiene et siguiente discurso: 

"Poderoso y gran sefior mucho quisiera no inquietar tu 4nimo poderoso, quieto y reposado; 
pero fuércame la obligacion que tengo de te servir 4 darte quenta de una cosa estrafia y maravillosa..., 

porque yo he alcanzado por cosa muy verdadera, que de aqui 4 muy pocos ajios nuestras ciudades 

serin destruidas..., sé muy cierto que jamas que quisieres hacer guerra 4 los vexotzincas, tlaxcaltecas 
6 cholutecas alcangaras victoria, antes los tuyos seran siempre vencidos con pérdida de tus gentes y 

’Durdn, p. 279., p. 225. 

'®Tezozdmoc, folio 143v., p. 649. 
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sefores; y mas te digo, que antes de muchos dias veras en el cielo sefiales que seran pronéstico de lo 

que te digo.”""* 

Estas noticias se registran en el capitulo Ci de Tezoz6moc, intitulado “Trata 

en este capitulo de como el senado mexicano enviaua a Hamar a los prengipales de 
Huexocingo para una boda de una estatua que abia hecho hazer el rrey Monteguma, 

y cémo les allo rebeldes tornadizos con los de Cholula". Asimismo, en el capitulo 

LXI de Dur&n, intitulado “De cémo el rey de Tezcuco Nezauaipilzintli avis6 a Monte- 

guma de cémo se acercaba la venida de los espafioles y de cémo pocas veges 
ternian vitoria contra sus enemigos”. ' 

El capitulo C en Tezoz6moc termina con la salida de tos huexotzincas, acom- 
pafiados de doce mexicanas, y el contacto visual entre éstos y "unos yndios, que 

iban a traer del monte corteza de arboles| que servian de carbon, y coxiendo tréuo} 

montesino que !laman ocoxochitl, y estuvieron atentos mirandolos”.''® Al empezar 

el préximo capitulo anota el dialogo entre los mexicas y los de Huexotzinco: 

"equién sois vosotros? respondieron: somos mexicanos que vamos con embajada a los 

principales de Huexogingo. Rrespondieron los huexocingas: sobrinos nuestros, pobres de vosotros, yo 
No se a que vais porque ya no ay pazes con vosotros los mexicanos porque se an confederado con los 

cholutecas de ser contra vosotros”."”* 

Duran tiene el mismo diélogo en su capitulo LX: 

"Los mexicanos, espantados de la novedad, yendo como iban con todo descuido de aquet 

suceso, les dixeron: -;qué es esto, hermanos? ¢cémo es esto? {pues no ay paz entre vosotros y 

Nosotros? Ellos respondieron: paréceme que no”.’”” 

Duran termina este capitulo con la enemistad entre los mexicas y los 

huexotzincas, y empieza e! siguiente capitulo, relativo al pronéstico, con una des- 
cripcién del rey, Nezahualpilli, y después narra su llegada "repentina” para ver al rey 

Moctezuma. Hay, de una manera clara, una ruptura entre el final del capitulo 

anterior y el principio de éste, que no se encuentra en la crénica de Tezozémoc. 
Dur&n deja en un capitulo separado el pronéstico asociado con fa llegada de los 

espafioles; noticia que no destaca Tezozémoc en su descripcién del agiero. 

Duran termina este capitulo con las preparaciones del sacrificio de los presos 

para "la fiesta de la madre de tos dioses!, y empieza el siguiente capitulo, LXtl, de 
esta manera: "La fiesta de la diosa Togi que esta nacion en su infidelidad celebraba 

cada afio con gran solenidad y con gran multitud de cerimonias, hallase escrita muy 

“Durén, pp. 523-524., p. 459. 

“Tezazhmoc, folio 148r., p.647. 

"ibid, tolio 143r., p. 648. 

"Durdn, p. 521., p. 457. | 
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4 la larga en la segunda parte deste libro".""2 Y Tezoz6rmnoc empieza su préximo 
capitulo, el Cll, con la llegada y et recibimiento del ejército mexica y los cautivos. 

En esta parte de {a historia se notan las distintas maneraS de separar un 
cuadro hist6rico. Tezozomoc destaca las im&genes visuales de! capitulo: los mexi- 
canos y los huexotzincas mir&ndose, y al abrir el siguiente, el didlogo entre ellos, et 
recibimiento de !os guerreros y sus cautivos por fos sacerdotes con sus cornetas y 
atabales, y los cautivos bailando y cantando. Duran da a cada suceso un capitulo 
diferente: el pronéstico del rey Nezahuaipilli y el sacrificio para ta diosa Toci. La 
relaci6n que 6! establece entre el rito para la diosa y su tratado sobre los dioses y 
los ritos posiblemente indique que esté pensando en una organizaci6n por temas 
afines. 

Et capitulo LXIIi de Dur&n tleva ef siguiente titulo: "De cémo aparecié en el 
cielo una cometa y de fa turbacion que Monteguma tom6, y de cémo envié a llamar 
al rey de Tezcuco para que le dixese lo que significaba". Tezozmoc tiene estas 
noticias en el mismo capitulo Cli, donde cuenta el recibimiento de los guerreros. 

El agitero es percibido por Tzoncoztli, el sacerdote del templo de AHuwitzilo- 
pochtli, en Duran, y por el sacerdote det templo de Tezcatliooca, en Tezoz6moc.'"? 
Duran describe el agiiero como "una cometa poderosa, que echaua de si un largo 
resplandor".'?° Y Tezoz6moc dice que "salia un humo que espesaua, y estaua tan 
blanco que rrelumbraua, y daua tanta claridad, que parescia mediodia puntualmente 
y mas. Yba cre¢iendo que venia ygual casi, sielo y tierra que parescia que venia 
andando como un gran gigante blanco”.'2" Y cuando Tzoncoztli repite la descripcién 
@ sus compafieros dice: “que es esto que biene que salio det Oriente y casi biene 
apegado con el cielo tan blanco hunmo, como una nuue blanca muy espesa”.'22. En 
los Anales de Cuauhtitlan este presagio también est& descrito como una nube: "En 
este afio por primera vez apareci6 el estandarte de nube, resplandor del alba".'?° 

Al seguir ta narraci6én en las dos historias Moctezuma llama al rey Nezahualpilli 
para saber su parecer, porque los astrélogos de Moctezuma no pueden darle raz6n 
sobre este fenémeno. En Durdn, Nezahualpilli ofrece la siguiente respuesta a 
Moctezuma: "Por cierto, sefior; grande a sido el descuido de tus vasallos los astré- 
logos y agoreros y adivinos, pues siendo ya tan vieja y tan antigua esa sefial en el 
Cielo, me digas agora eso como de cosa nueva, porque yo crey que ya estauas 
Satisfecho y te lo auian declarado tus astrélogos."!74 

Y fa misma platica del rey de Tezcoco est en Tezoz6moc: 

"ibid, p. 28., p. 463. 

“*Orezco y Berra al pie de la pagina anota que la copia de Garcia Icazbelceta tiene “que estaban en el templo de Auitziopochit, digo 7ezcatijooce. La copia de ta Biblicteca de Congreso también tiene “Huitellopocht, digo Tezcatipoca. 

"Qurén, p. 533., p. 487, 

™Tezoz6moc, folio 145r.. p. 653. 

"2 tpi, 

'Anales de Cuauhtitan en Cédice Chimalpopoca traduccion de Primo Feliciano Velazquez, p. 60. 

'™Durdn, p. 535. pp. 468-469. 
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"pues como sefior agora soys ygnorante de eso? ;Como no os fo han dicho estos que 

guardan la ciudad, y tienen cuenta con el cielo y estrellas? Pues sabed, sefior, que a muchos, esto 

que vais 4 dezir aparece en el cielo, y por tener entendido que lo sabiades, no os lo e tratado, ni 

tampoco os traté la quemada del togi cuahuith .'> 

En Tezoz6moc el rey interpreta la quema del las maderas del templo de Toci 

por los de Huexotzinco también como agiiero, aunque no hay otra referencia que 
relacione este suceso con los aglieros. Duran no estabiece esta relacién. La res- 

puesta del rey es muy parecida en las dos crénicas. Duran tiene: "pues no puedo 

ser en este punto pdxaro para poder volar 4 los montes y meterme en lo mas 4spero 
del. Y con esto, dice la ystoria que se despidieron ei uno del otro con gran triste- 

ga".'?® Y Tezozémoc escribe: "zy yo adonde yre, eme de volver paxaro, e de volar y 
esconderme? gabre de aguardar a lo que’ sobre nosotros el cielo quisiese hazer? Y 

asi se despidio y se fue Necahualpilli a su pueblo de Aculhuacan”.'?” 
£n la parte que sigue a ésta los dos narran la muerte del rey Nezahuaipilli y la 

eleccién de uno de sus hijos, Quetzalacxoyatl. Duran cuenta estos sucesos en un 

capitulo aparte, el LXIV, y Tezoz6moc los relata al final del mismo capitulo que trata 
del pronéstico: "Pasados cuatro dias del entierro y onrras, envi6 Monteguma 4 

llamar a todos los principales de Aculhuacan para elexir rrey de ellos".’” El 
siguiente capitulo en Tezozémoc, el Cll, 'trata de esta eleccién y ta guerra con los 

del pueblo Tlachquiauhco, quienes habian asaltado y robado a los mercaderes de 

Coayxtlahuacan. Termina con una breve descripci6n de la llegada de los cautivos y 
el sacrificio que hicieron para el “cabo de afio". 

Dur&n termina su capitulo sobre la muerte del rey Nezahuaipilli y la eleccién 

de su hijo con algunas noticias que no estan en la crénica de Tezoz6moc. Los datos 
se refieren a la muerte del rey a pocos dias de que lo habian elegido: "segun esta 
ystoria y la que de Tezcuco yo e visto, vivid muy pocos dias”. Sigue con una 
descripcién de! linaje de Tezcoco hasta la llegada de los espafioles. Y termina con 

un discurso sobre cémo se escogian los reyes, que ofrece un apoyo fegal a jos espa- 
fioles al determinar que los indios que ahora piden la herencia de sus padres no 
tienen derecho porque "ni auia herencia, ni sucesion, sino que solos aquellos que los 

electores escogian, como fuese hijo 6 hermano del que moria, 6 sobrino 6 primo en 

segundo grado".'*° En el siguiente capitulo, ei LXV, Duran empieza la narraci6n de 

la guerra contra los de Tlachquiauhco. 

'2Tezozbmoc, tolio 145v., p. 654. Es interesante que el rey rhencione ja quema del templo juntamente con los pronésticos, y 

posiblemente haya relacién entre la traicién de los de Huexotzinco que e! habla considerado como pronéstico, por su doblez; y ia 
destruccién del tablado de la diosa Toc/ por los de Huexctzince otro agdero. Al margen izquierdo del folio esié ta siguiente 

anotacién: "primer agdero de Monteguma’. 

**Durdn, p. 536., p. 469. | 

"2"Tezozdmoc, folio 145v., p. 654. 

"28 ibd, tollo 146r., p. 655. 

Duran, p. 542., p. 476. | 

ibid, p. 543., p. 476. En este aspecto si se destaca el enfoque tezcocano de la historia de Duran a que se refieren Baudet y 
Todorev, op. cit, p. 51. 
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Después del sacrificio de los conquistados en esta guerra, dice Duran que 
Moctezuma quiso iabrar una nueva piedra para los sacrificados porque "era que !a 
piedra de aquel sacrificio era angosta, y que apenas se pocian alli rodear los sacrifi- 
cados”."*' Con estas noticias arma la introducci6n al capitulo LXVI, que empieza 
con mas razones que motivan al rey para ir en busca de otra piedra. 

En el siguiente capitulo en Tezoz6moc, el CIV, también se trata el mismo 
suceso pero sin dar Jos detalles sobre los motivos del rey: "Acordé Montecuma que 
en su tiempo no abia hecho labor aiguno que hubiese del memoria”.'®? Esta parte de 
la historia anuncia otro agiero, relacionado con la piedra que estén flevando a 
México, ta cual habla sobre el derrumbe del imperio mexica. La historia de Duran 
cuenta lo siguiente: 

“pobres desventurados: jpara qué trauajais en vano? éNo os e dicho que no e de Hegar a 
México? Anda, yd y decilde 4 Monteguma que ya no es tiempo; que acord6 tarde, que mas temprano 
auia de acordar 4 traerme;...y auisalde, que ya se le acaua su mando y Oficio: que presto lo veré y 
esperimentaré lo que a de venir sobre 6I".17 

Y en Tezoz6moc la piedra dice 

"que ya no es tiempo de to que ahora acuerda de hazer, de antes lo habia de hazer porque ya 
a llegado su termino del, ya no es tiempo, y ef Montecuma a de ueer de sus ojos lo que sera presto 
porque esta ya dicho y determinado”.*™* 

Después Moctezuma decide mandar a labrar su estatua en Chapultepec, como 
acostumbraban sus antepasados antes de morir. Durén termina este capitulo con 
los regalos que el rey dio a los canteros que esculpieron la pefia, y una arenga en 
boca de Moctezuma sobre la mortalidad del hombre: 

"gsoy yo, por ventura, m4s que Negaualpilli, que era profeta y sabia fas cosas por venir y tas 
declaraba, y en fin, con toda su ciencia se murié? gsoy yo mas que mi deudo y pariente muy cercano, 
el gran Tezumpantecuhtli, sefior de Cuitlauac, que tambien tenia sus prophecias y sabia en el caso 
seiscientas y diez ciencias, las quales las declaraba con grandisima facilidad?”.1°* 

Y sigue con un anuncio de ios siguientes capitulos: "“aunquel consuelo le duré 
muy poco, como se ver en los capitulos de adelante”.'** 

Tezoz6moc termina este capitulo con casi el mismo parlamento en boca de 
Moctezuma: 

'"/b/@, pp. 550-551., p. 484. 

‘2Tezozémoc, folio 147v., p. 662. 

Duran, p. 556, p. 488. 

“Tezazdmoc, folio 1481, p. 654. 

*“"Durén, p. 559., p. 490. 

bid. 
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*mi buen padre y tio el rrey Necahualpilli, ':no entendia y sabia seiscientas cosas y artes de 

encantamentos y caracteres? ya murio y {no dexo! su memoria tan bien hecha junto a su casa? Y el 

principal y sefior de Cuitahuac, Tzompanteuctii, |jno sabia y entendia otras seiscientas artes de 

nigromancias? y tambien murio y no hay agora memoria de e!”."7 

Después habla de los regalos que el rey va a dar a los canteros para el trabajo 

que habian hecho. Al empezar el siguiente capitulo, el CV, Tezoz6moc incluye una 

parte que no esté en Dur4n. Moctezuma vuelve a Chapultepec a ver otra vez su 

figura y lleva consigo los canteros. Cuando llegan les pide que le hagan "un aposen- 

tillo sin puertas, muy bien labrado, con algunas cosas que a vuestras memorias 

biniesen de antigiedad pues esta mirando frontero del Oriente”."*°> Y vuelve a 

repetir con més detalle los regalos que da a los canteros. La divisién entre estos 

capitulos se basa en el ir y venir de los canteros y el rey. 

Es dentro del capitulo CV donde Tezoz6émoc tiene ios dos siguientes presa- 

gios. Dur4n narra estos agieros aparte en el capitulo LXVII que titula "De cémo 

Monteguma propuso de se ir de la ciudad 4 esconderse donde no fuese hallado y de 

cémo lo puso por obra, y de un mal pronéstico que antes tuvo”. El primer agUero 

esta narrado en las dos crénicas casi de la misma manera, aunque Tezoz6moc afade 

otra noticia para introducir la narracién: “Pasados algunos dias subiose al rrey 

Montecuma a una acotea alta de su palagio, y mirando a todas partes bido hazia la 

parte de Tezcuco, una nube blanca que subia hazia el cielo: estubola mirando, y lo 

que significo fue", y continda con {a siguiente narraci6n que también esta en Duran: 

*estando arando un yndio en el cerrillo de Quetzattepeti,’™ vino una aguila caudal y sin 

sentirlo ni verto el yndio, le asio de los cabellos y to llevo encima de un cerro alto, y de supito lo metio 

en una sala, el mejor que jamas viera, y ja propia aguila no vio, sino un principal gran sefor dixole: 

ven aca, no tengas temor; toma esta rosa y pertumador, huelgate, pero mira qua! esta aqui tendido, 

Maonteguma borracho perdido, que no sabe de si, hierele en un muslo, mira que te torno a dezir que le 

hieras, no aprovecha, hierele, que no se sabe de si: entonces le herio en un muslo, rrezio".'“° 

El Aguila regresa al labrador a donde estaba arando y éste después va a 

México y cuenta a Moctezuma todo jo que le habia pasado, y el rey lo manda a la 

carcel, aunque la quemadura si aparecera en el musto del rey. 

Después Moctezuma decide que quiere ir a Cincaico, la cueva donde reside el 

tolteca Huemac. Avisa a sus enanos y corcovados y manda que desollen unos 

hombres, '** para llevar los cueros como regalos a Huemac. Tezoz6moc termina este 

capitulo con la salida de los enanos a Cincalco. Duran cuenta todo to que ocurrié al 

Tezozémoc, folio 1491., p. 667. 

'S/bid, folio 1491., p. 688. 

‘En ta ediciin de Orozco y Berra Quetzattepetl es Coatepec. Carlos Martinez Marin, “Historiografia de 1a Migracién Mexice” en 

Estudios de ia cuftura néhuall, p. 124. Menciona Martinez que en los Anales de Tlateioico Quetzattepec es un lugar importante de 

paso, y que segun Kirchott (comunicacién personal) es 6! mismo lugar de Teoculhuacan de otres fuentes, 

“°Tezozémoc, folio 149v-150r., p. 669. 

Duran da el ntimero de diez y Tezazémoc de cuatro. 
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rey en su malograda tentativa de escaparse de su destino en et capitulo LXVII. 

Tezozémoc divide este suceso en tres capfitulos: el que ya hemos mencionado y el 

siguiente, el CVI, donde narra la salida de los "xolos" o enanos y su llegada a donde 
se halla Huemac, el mensaje que lievan a Moctezuma, su regreso a Cincalco, y otro 

mensaje que !levan. Otra vez se van y Huemac les dice que su rey debe hacer una 
penitencia de ochenta dias y después !o recibira. Con estas noticias termina el 
capitulo en Tezozomoc.'*? Empieza el siguiente capitulo, el CVI, con otra salida de 
los mensajeros para hablar con Huemac. Elles dice que esperaré a su rey encima de 

Chapultepec. Cuando Moctezuma \lega a donde Huemac sale a recibirlo, un 
“abusién o demonio” despierta al Tzoncoztli, que debe estar de guardia, y le dice 

que Moctezuma no puede huir de su pueblo y que et guardian to debe alcanzar para 

traerlo de vuelta a México. Termina el capitulo con la amistad entre el Tzoncoztli y 

Moctezuma, "que lo traia por bosques, huertas, xardines de Cuauhnahuac y de 

Guaxtepec, y por las cuevas de Cuyuacan con cerbatanas, y huertas suyas de 

Moctezuma, hasta que fenecieron los dias de Tzoncoz y murio".'*? Duran narra mas 
pormenores sobre la amistad que se desarrolla entre el "texiptla" y Moctezuma, pero 

también termina su capitulo con esta relaci6bn amistosa. 
Lo que Tezoz6moc dividé en tres capitulos que sefialan la salida y llegada de 

los mensajeros y pajes, y el rey, Dur4n lo reine en un solo capitulo que incluye 

todos estos sucesos. 
Los siguientes capitulos de estas historias, el CVI] en Tezozémoc y el LXVIII 

en Dur4n comienzan de la misma manera: Moctezuma manda que todos los que 
hayan sofiado alguna cosa prodigiosa, vengan ante é! para divulgar el suefio. Los 
presagios que se cuentan en esta parte se refieren a que unos han sofiado que se 

quem6 el templo de Auitzilopochtii, y otros que un gran rio derrumbé la casa de 
Moctezuma. En estas narraciones de los agieros Tezoz6moc menciona primero "ora 
sea bisién, o fantasma, 0 {loro o gemido de que no parescen quien sea, 0 abusion, y 

que tengan gran cuenta de oyr de noche, si anda la mujer que llaman el vulgo 

Cihuacoat!";"“ Dur&n no incluye este agdero. 
Moctezuma se enoja y mete a los que han sonado estas cosas, los “bellacos 

viejos” en la carcel, y aun cuando otros le dicen que no han sofiado ni visto nada, 

los encierra también en ja carcel. 

Tezoz6émoc termina este capitulo con la tegada de los sefiores que Moctezu- 

ma habia mandado a la costa cuando supo que habian ltegado los naves de los 

espafioles. Esta parte esté en Duran en ei préximo capitulo, el LXIX, que intitula 

"De cémo aport6 4 esta tierra un navio de Cuba y de cémo le fué dado aviso 4 

Monteguma de ello, y de como embié a saver que gente era y de lo demas que 

aconteci6". Dur&n empieza este capitulo con la Hegada del indio det "monte infer- 

nal", a quien faltaban orejas y dedos pulgares, y que avisa a Moctezuma que habia 

*2Durdn narra solamente dos salidas de los mensajeros y Tezazémoc menciona tres salidas. 

‘“Tezozdmoc, folio 153v., p. 681. 

™ 1pia, folio 153v., p. 682. 
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visto en medio del agua un cerro redondo (las naves de los espafioles). Tezoz6moc 

menciona este hombre, pero no tan dramaticamente, con el mismo nombre en 
néhuatl, Mictlancuautla {bosque de Mictlan) y su personaje también cuenta que el 
barco es como una sierra o cerro. Moctezuma lo manda a la carcel. El siguiente 

capitulo en Tezoz6moc, el CIX, empieza con la bGsqueda del sefior de Mictlancuau- 

tla para sacarlo de la carcel, pero ya no lo encuentran. Moctezuma manda que 
leven regalos a los espaftoles y termina el capitulo con la promesa en boca de la 

intérprete Marina de que ellos van a volver y "le iria a ver" 
Dur&n tiene esta parte dentro del mismo capitulo LXIX, y sigue con el regreso 

de los mensajeros a México y la entrega de los regalos que Cortés habia mandado a 
Moctezuma. Termina con la decisibn de Moctezuma de indagar otra vez sobre la 
posibilidad de que haya sabios que puedan interpretar el significado de la llegada de 

esta gente. 
El Gitimo capitulo en la crénica de Tezoz6moc empieza con la llegada del 

mensajero, Tlilancaiqui a México. Moctezuma decide que combatira al ejército 

espafiol con sus hechiceros. Tezoz6moc narra detalladamente sus empefios contra 

los espafioles, pero sin que pueda matarlos ni hechizarlos. Termina su historia con 

el encuentro entre los espajfioles y los que van a ser sus aliados, los de Tlaxcala, y la 

siguiente oraci6n: “y de esto cada dia tenia Montecuma aviso de lo que pasaua en 

los caminos y como quedauan en Tlaxcatan. Hizo llamamientos, de todos los prin- 

cipales de sus comarcas para hazer acuerdo y cabildo como adelante se diré en otro 

cuaderno”.**® En toda probabilidad el siguiente capitulo empezaré con la llegada de 
estos principales. | 

El capitulo LXXI en Dur&n trata de la ltegada de Cortés a la costa, y c6mo se 
enteré Moctezuma del suceso. Es aqui donde Duran cuenta los empefios de los 
brujos que manda Moctezuma para destruir a tos espafioles y termina su capitulo 

con la reaccién de Moctezuma a su fracaso. Empieza el préximo capitulo con una 

admonicion del rey para que los magos se preparen para Ja llegada de los espafioles 

a la ciudad, y manda a un principal a recibir a Cortés. Después trata de la salida de 

Cortés y su ejército hacia México, y sigue con el intento de los de Nautlan de des- 
viar a los espafioles de su camino y matarlos. Y después describe con mucho 

detalle la batalla entre los espafioles y los otomfs de Tecoac. Termina el capitulo 

con las siguientes noticias: "quiero contar lo que los tlaxcalteca hicieron luego que 

los de Tecoac se sujetaron al Marques y 4jla corona real de Espafia, en cuyo nombre 
el Marques venia".'** Y es en el siguiente capitulo donde Durén cuenta el recibi- 

miento dado a los espafioles por tos de Tlaxcala. 
£t narra con més detalle estos eventos, posiblemente porque tuvo otras 

fuentes relativas a esta parte. Avisa al lector, en referencia a la batalla entre Cortés 
y los de Tecoac, que “todo lo cual que he referido lo oj contar 4 un conquistador de 

los que en esto se hallaron, pero esta historia dice lo contrario, que entraron con 

‘ibid, folio 160V., p. 701 

*“Qurén, p. 603., p. 531. 
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fuerza de armas y mataron gran multitud de indios",'*7 dato que concuerda con las 
noticias en la Cronica mexicana. 

Los datos sobre los acontecimientos en esta parte son muy escuetos en la 
Crénica mexicana. Tezoz6moc dedica solamente unas cinco oraciones a la matanza 
de los espafoles por parte de los del pueblo del sefior Cuatipopoca, y ta batalla de 
Tecoac, aunque si dice que "en una ora no hubo que hazer y quedo e! campo 
cubierto de cuerpos muertos”.'*® Dur&n, después de contar el recibimiento de! 
Marqués en Tlaxcala, narra su bienvenida a Chalco, y cuenta el suceso con que 
Tezozémoc termina su historia: "envié luego sus mensageros al rey de Tetzcoco yal 
rey de Tlacopan 4 rogalles que viniesen 4 México".'4? 

Duran ha organizado los capitulos segin estos agiieros: el aviso del rey 
Nezauaipiltzin sobre la venida de los espajioles, el cometa que aparece en el cielo, la 
piedra que habla, el intento de huir de Moctezuma y los suefios de los ancianos. 
Tezozémoc establece la divisién de sus capituios en la llegada y salida del rey y los 
canteros cuando trata de la piedra que habla, y la salida y flegada de los enanos, 
pajes y el rey cuando narra ‘a parte sobre la bUsqueda de Huemac y la salida de 
Moctezuma. No ha organizado los capitulos bas4ndose en una idea completa del fin 
y comienzo de estos agtieros, sino en la accién fisica de los personajes histéricos o 
una verbalizaci6n de la imagen. Sin embargo es importante destacar que en fa copia 
de la Biblioteca de Congreso anotan tos agiieros al margen, empezando con “primer 
agiiero de Monteguma";'™ estas anotaciones terminan con el "quinto pronostico 
marabitloso”."5" 

Es obvio, por ef contenido de sus respectivas versiones de los aglieros, que 
ambos historiadores encontraron sus datos en la misma fuente. Las crénicas de 
este estudio contrastan con otras noticias sobre esos agiieros que estan, por 
ejemplo, en los Anales de Tlalteloico y otras fuentes espafiolas y nahuas. Esto 
indica que las varias versiones o relaciones que existian acerca de los agieros 
dependen de la regi6n o de la fuente, y también existe la posibilidad de que estos 
presagios fueron influidos por motivos prodigiosos caracteristicos de las leyendas 
espafiolas, y por eso Duran los destaca en la organizacién de sus capitulos. No es 
aqui el lugar para comparar los agiieros de estas crénicas con otros de la época, 
sino para destacar que existen similaridades muy aparentes entre las dos historias de 
este estudio, y diferencias notables entre éstas y otras historias de la época. 

Como ya se ha visto en el! andlisis anterior, algunos de los respectivos capi- 
tulos de Duran y Tezoz6moc que tratan de sucesos importantes en la historia de los 
mexicas empiezan de la misma manera, aunque no terminen con las mismas noti- 
cias. En estos casos los titulos y noticias que se dan al principio del capitulo son 

"tbid, pp. 602-803., p. 531. 

*Tezoz6moc, folio 160v., p. 701. 

“Duran, p. 606., p. 535. 

‘*Tezozamoc, folio 1441. 

**' thid, tolio 149v. 
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muy parecidos. Esto sugiere que tales capitulos estén de acuerdo en una fuente 

comun. 
Las similaridades entre las historias corroboran que usaban una fuente con la 

misma estructura. Las diferencias entre las estructuras indican que Duran posible- 

mente basaba la organizaci6n de su historia en su propio criterio 0 que tenia otra 

version de la "Cronica X", y que Tezozdmoc posiblemente respetaba la estructura de 

una fuente original 0 ta "Crénica X”*. 

2. La estructura de los textos y la "Crénica x" 

a. Las partes extraviadas de la Crénica mexicana 

Como ya se ha mencionado, hay una laguna en la primera parte de la historia de 

Tezozémoc que trata de la migracién de los mexicas. Esta parte de la historia -muy 

importante en la historia de Duran y otras crénicas, como la Crénica mexicaéyotl del 

mismo Tezoz6moc- esta narrada en la Cronica mexicana de una manera confusa. 

Menciona el hallazgo del aguila como una introducci6n a su historia en ta primera 

parte del capitulo I, pero no ofrece ningin detalle sobre el presagio o una descrip- 

cién det Aguila y el lugar; solamente escribe el diélogo de uno de los sacerdotes 

como referencia a un suceso que ya pas6: “hagamos un poco de lugar para sitio, 

adonde bimos el aguila estar encima del tunal”.*® 

Es muy probable que esta laguna en Tezoz6moc pertenezca a la parte extra- 

viada de su crénica, que Benedict Warren sefiala como el fin del capitulo tres, todo 

el capitulo cuatro y el principio del capitulo cinco.'®? Anota que en el texto faltan 

dos fojas (4-5) en su enumeraci6n. Aunque la parte sobre el desafio y la muerte de 

Copil, \a batalla con los chalcas, ta estancia de los mexicas en “Tizaapan", el 

sacrificio de la hija det rey de Culhuacan, ta huida de los mexicas, y e! pronéstico y 

encuentro del lugar donde se van a establecer, iria antes de la parte sefalada por 

Warren. Esto sugiere que la Cronica mexicana tiene un salto en el capitulo It, 

cuando los mexicas llegan a Chapultepec y Huitzilopochtli profetiza lo que les va a 

pasar: 

“Padres mios, mirad to que a de uenir a ser: aguarda y lo bereis, que yo se todo esto, y lo que 

a de benir y susceder, esforgaos, comencaos: aparejar, y mira que no emos de estar mas aqui, que 

otro poco, adelante yremos, en donde emos de aguardar y asistir y hazer asiento y cantemos que dos 

géneros de gentes bendran sobre nosotros muy presto”. 154 

"=Tezazdmoc, folio 3v., p. 231. | 

‘Hans P. Kraus Collecton, op. cit, p. 70. 

“Tazozdmoc, folio 3v., p. 231. 
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Estos dos géneros de gentes probablemente son Copil y sus aliados y los 
chalcas y otras tribus que viven alrededor de la laguna.'®® En ta siguiente oracién de 
su crénica Tezoz6moc salta a la llegada de los mexicas a Temazcaltitlan Teopantia 
donde, como ya se ha mencionado, empiezan a hacer lugar para el sitio de su dios. 
Aunque Ourén no menciona el nombre det lugar, narra este suceso en el capitulo V, 
después de contar todo lo que faltaba en la crénica de Tezozémoc. 

La narracién del desafio y muerte de Copif en la Crénica mexicéyot/ est& 
Presentada como parte de la tradici6n oral, la cual abarca los “cantos” que narran la 
expresi6n épica, el canto verdadero, melauhcuicat/ ,‘** y que Garibay designa con el 
nombre de poesia épica."*” Posiblemente haya una relaci6n entre el canto del dios y 
fa subsecuente narraci6n de !os sucesos miticos. También en la narracién de los 
sucesos miticos que occurieron en Coatepec, Tezoz6moc menciona el canto de! dios 
Huitzilopochtli y nombra los cantos. 

En la Historia tolteca-chichimeca, antes de que jos toltecas vayan contra los 
olmecas y los xicallancas, su dios Tezcatlipoca canta, después -aunque esta parte 
esta incomplteta- la historia narra los empefios de los toltecas para librarse de la 
servidumbre.'* En el manuscrito de ta Historia tolteca-chichimeca el canto esté en 
blanco. Quizés los frailes, en su empefio de alejar a los nahuas de estos cantares de 
sus dioses, los suprimieron de los textos. 

Es de notar que antes de la narracién det desafio de Copif en la Crénica 
mexicéyotl, Huitzilopechtli dice casi exactamente lo que profetiza en la Cronica 
mexicana: 

"Oh, padres mios!, esperad aun por aquello que ha de hacerse, pues lo veréis, pero esperadio 
todavia, que yo lo se; esforzaos, atreveos, reforzaos, arreglaos, ya que no es aqui donde estaremos, 
sino que adn mas allé estén a quienes cautivaremos, a quienes regiremos; y ademés, esperemos a 
quienes nos vengan a destruir, que de ellos vienen ya dos clases”."®9 

La siguiente narraci6n en ta Crénica mexicdyot! contiene mucho diélogo entre 
Copil y su madre, Malinéixochitl; Huitzilopochtli y Copil, y Huitzilopochtli y su sacer- 
dote Cuauhtlequetzqui. Después narra “la segunda guerra" contra "los tepanecas 
azcaputzaicas, y los culhuacanos, los de Xochimilco, los de Cuitlahuac y tos chal- 
cas", quienes posiblemente son ta segunda clase de gente que menciona la Crénica 
mexicana. Incluye también la muerte de Huitzilihuit! y la huida de los mexicas. 

Sigue con el pedido de terrenos por parte de los mexicas a los de Culhuacan, y su 
estancia en "Tizaapan". Cuenta después el sacrificio de la hija det rey de 

‘Seguin Durén Copi/ habla incitado a les otras tribus y esta guerra es como una continuasion de fa que Copil habla empezado. 
Pero enla Crdnica mexicdyotise refiere e la batalla contra “los tepanecas azcapotzalcas, y ios culhuacanos, los de xochimilco, los 
de Cuitlahuac, y los chalcas" como “la segunda guerra’. Crdnica mexicdyotl, op. cit, p. 46. 

“Patrick Johansson, Voces distantes de los aztecas, pp. 236-239. 

‘"Garibay, gp. cit, pp. 278-288. 

"Historia tolteca-chichimeca, op. cit, p. 153. 

'*Crénica mexicdyot, op. cit, p. 39. 
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Culhuacan, y ta guerra entre los de Culhuacan y los mexicas y la huida de fos 
mexica. Después los mexicas se establecen en Temazcaititian, e! "lugar del bajo”. 

Saliendo de alli dos sacerdotes mexicas entran a los tules y carrizales y ven el lugar 

que buscaban. Al seguir, Huitzilipochtli profetiza que encontraraén México Tenoch- 

titlan, donde el aguila est& comiendo ta serpiente, y salen a encontrar el lugar." Es 

después de esta parte, cuando tos mexicas hacen el lugar para su dios, donde el hilo 

de la narraci6n en Dur&n y la Crénica mexicdyotl, asi como en la Crénica mexicana, 

es similar. | 
En la Crénica mexicana también falta la parte que narra los sucesos en 

Temazcaltitian, e! pronéstico de Huitzilopochtii y e| hallazgo del aguila posada sobre 

el nopal. Aunque si menciona e/ retorno a este lugar que se liaman Temazcaltitlan 

Teopantian que indica que la narracién que falta si pertenecia a la crénica original de 

Tezozdmoc. 
Esta parte también se ubica antes de la parte extraviada que anota Warren en 

el capitulo lil y que est& en la siguiente, cita: "y nombra los barrios, en cada una 

parte, y asi concertado para diuidirse les hablo el propio Huitzilopochtii a todos / y 
asi amanescido otro dia todo lo tenia puesto por orden el Teomana, que en el 
cameilon estaua puesto”.'®’ La primera parte de la oraci6n trata de la divisi6n en 
barrios de los mexicas después de fundar el lugar para su dios, pero luego salta al 

asunto de los tributos que van a llevar a los de Azcapotzalco, suceso que ocurre 

después de que pasen varios otros acontecimientos que estan narrados en la historia 

de Duran. Es de notar que esta laguna también pertenece a una arenga de Huitzil- 

opochtii. | 
Como ya se ha mencionado, la enumeraci6n de los capitulos también salta del 

capitulo IV al capitulo Vi, segdn la copia de la Biblioteca de Congreso. Entonces los 

Capitulos que faltan en la Crénica mexicana, e\ IV y el V, incluirian la elecciébn de 
Acamapich y su reinado, que esta detalladamente narrado en Duran, y es probabie 

que las anotaciones para el capitulo IV yi V hayan formado parte de de las lagunas 

en el texto. 

b. Otras diferencias estructurales en los textos 

En la parte que sigue a ta conquista de Azcapotzalco hay otras diferencias estruc- 

turales muy notables que posiblemente ofrecen una idea de la estructura y propésito 

de la crénica original. Estas diferencias se deben a varias posibilidades; una, que 

estos escritores hayan interpretado de distintas maneras ta parte pictografica y 

anotada de una fuente comin, de lo que jresultaron dos interpretaciones. Ademéas, 

es posible que hayan trabajado con hojas sueltas, to que increment6é la posibilidad de 

una variaci6n en la estructura segin el criterio del escritor; la otra posibilidad, ya 

© Crdnica mexichyott, ap. cit, pp. 39-67. | 

‘'Tezozémoc, folies 3v-6r., p. 232. 
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mencionada en la introducci6n, es que hayan existido dos versiones distintas de una 
sola fuente histérica. 

En el capitulo IX de la crénica de Tezoz6moc éste nombra los pueblos que 
México va a conquistar y los tributos que va a recibir de estas tierras. Esta parte 
concuerda en varios aspectos con la relacién que narra Duran en el capitulo XXV, y 
que pone bajo el titulo "De los grandes tributos y riquegas que entrauan en México 
de las prouincias y ciudades, que por via de guerra auian subjetado”. 

Este capitulo 1X en Tezozémoc es como una introduccién al porvenir de los 
mexicas, y es parecida en su tono a la introduccién que da al principio de su créni- 
ca. En Duran son los pueblos que "por via de guerra, auian conquistado", y aunque 
esta parte viene después de las varias batallas que habian emprendido tos mexicas, 
todavia no habian conquistado todos los pueblos que Durén nombra. Esto sugiere 
que no es el tugar apropiado para estas noticias. Duran menciona todos los pueblos 
que en Tezozémoc aparecen en el capitulo IX, y ademés vuelve a repetir los titulos 
de los mismos guerreros valientes que pelearon contra los tepanecas, y que él habia 
mencionado en el capitulo IX. 

Por su parte, Tezoz6moc, después de mencionar a estos guerreros, nombra 
los tributos que recibieron los mexicas de estos pueblos, en el mismo orden que la 

enumeraci6n y descripci6n de los tributos en el capitulo XXV de Duran. Aunque 
Dur&n dice al introducir su capitulo XXV: 

*La historia mexicana hace en este tugar una digresion y particular memoria de los grandes 

tributos y rique¢as que entrauan en la ciudad de México y con que seruian 4 los que con su trabajo y 

sudor iban 4 guerras y derramauan su sangre por el aumento de sus personas y por honra de su rey y 

defensa de su patria”. 

Pero en referencia a los tributos que los mexicas van a recibir de los de 
Coyoacén en el capitulo XI, Duran informa al lector lo siguiente: “lo qual pienso 

tratar en un capitulo particular de los grandes tributos que los sefiores de México 

tenian impuestos 4 todos los pueblos que tes eran subjetos”."®* Esta noticia sugiere 

que la fuente de Duran o él mismo no inciuyeron los tributes que los mexicas van a 

recibir de los pueblos conquistados en el mismo contexto hist6rico, en donde tos 

tenia Tezoz6moc en los capitulos IX y X, y la enumeracién de los triputos después 
de la batalla con los de Coyoacén en el capitulo XIV de Dur4n, para ponertos en su 
capitulo XXV, y de esta manera organizar una descripci6n de los tributos con el 
tema de su siguiente capitulo, XXVI, que trata de las leyes de Moctezuma. En este 

caso seria una estructura parecida a fa que se encuentra en el Cédice Mendoza u 

otros cédices con estructuras basadas en seperaci6n de temas. 
La enumeracié6n de los tributos en Duran sigue el mismo orden que la de 

Tezoz6moc, y es to siguiente: las piedras y plumas preciosas, las mantas, las aves, 

los animales, leones, tigres, culebras, las sabandijas y las cosas que se crian en la 

**Durdn, p. 258., p. 205. 

‘bid, pp. 153-154., p. 104. 
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costa. El capitulo X de Tezozémoc se titula: "Trata las maneras de vasos, xicaras 

que traian de tributos los yndios, vasallos de los mexicanos, y maneras de rropas de 
vestir", y es una continuaci6n de la Gltima frase del capitulo anterior: “finalmente de 

toda cosa que se cria y hazen las orillas de ta mar los naturales de las costas, y 

piedras xaspes, y cristales y otras que llaman tla/teocot! y nacaz colfi, y todas \as 

flores de colores, de tintes, para pintar, que los tales tributarios traian”.'©* Quizas la 

divisi6n de estos tributos en dos capitulos indique una separacién entre las cosas 

que tributaban de la costa y los tributes de otros lugares. Esta parte est4 en el 

mismo capitulo XXV de Duran y 6! también, después de mencionar las tintas men- 

ciona las jicaras, y las dos crénicas siguen con ei mismo orden de la enumeracién de 

los tributos: mantas, petates, maiz, frijoles, chia, huauhtii etc., tea y lefia, piedras 

para labrar casas, barbacoa, frutas y rosas. Tezoz6moc termina su enumeraci6n con 

una descripcién de las flores y menciona: "y los que venian de lexos tierras llegauan, 

y comian, y vestian dexado que abian sus tributes, y aunque venian a darlo 4 

Ytzcoat/, era para todos los mexicanos en comun”,"® 

La importancia de! sisterna de los tributos prehispSnicos para los espafoles es 

conocida. Les indicaban un sistema en cual ellos podian basar un nuevo sistema de 
tributos. Buenos ejemplos de cédices pictograficos de tributos son la Matricula de 

Tributos y el Cédice Mendoza, donde pintan el glifo del lugar, las diferentes cosas 

que tributaban y !a cantidad. Otro ejemplo escrito es la Ultima parte de los Anales 

de Cuauhtitlan, que describe los tributos y su cantidad que los de México, Tezcoco 

y Tlacopan recibieron. 
La descripcién de los tributos en las crénicas de este estudio parece ser un 

resumen escrito y generalizado de este tipo de informacién. Estos textos incluyen 

solamente fos nombres de los pueblos tributarios y las cosas que tributaban. No 

indican el numero o la frecuencia del tributo. 
Como ya ha sido mencionado en la introduccién, la redaccién de esta crénica 

original, o "historia mexicana" que usaba Duran, posiblemente se deba a una indaga- 

cién por parte de la corona sobre las guerras, tributos y ritos, y las arengas de los 

principales, 0 como nos dice Duran: "Y porque quiero mas en particular dar quenta 

de la elegion de este primera Rey de México y de sus grandecas y mado de regir y 

gobernar, pues lo tomo por principal intento en esta mi historia".'®® Sabemos que es 

el caso de la primera redaccién de la crénica de Tovar, ya perdida, en ta cual Tovar 

escribié sobre los pueblos nahuas, partiendo del estudio de los papeles y cédices 
que por orden del virrey reunieron fos indios de México, Tezcoco y Tula. 

Esta parte pudiera haber tenido su base en un cédice de indole prehispanica, 

aunque no creo que sea posible que el resultado de dos fuentes distintas tomara la 

forma escrita en que aparece esta parte en estas crénicas. Estas descripciones 

‘“Tezazémoc, folio 121., p. 250. 

*©/b/d, folio 12v., p. 253. 

“Duran, p. 97., p. 53. 
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paralelas de los tributos subrayan ta posibilidad de una fuente comin o dos ver- 
siones de una fuente comtn pictografica y escrita. 

Después de enumerar los tributos, Tezoz6moc regresa al tiempo actual de la 
historia y sigue con una narraci6n de cada uno de los nombres de los terrenos de 
Azcapotzalco que van a repartir. Esta parte est4 en el capitulo IX en Duran, y en 
referencia a fos nombres de estos terrenos confiesa que "por hacer poco al caso no 
las sefialo y nombro como en fa relacién lo allé nombrado".’"”_ Y es aqui también 
donde estos textos vuelven a presentar las mismas noticias. Esta es la versién en 
Tezoz6moc: 

“excepto que de estas tierras de mexicanos, de los moderados fiseron dedicando, a los dioses 
de sus barrios que el fruto dellas se sacase para !as ofrendas, de sahumerios incienso, papel, ulli, 
colores de almagro, azul, negro, tintes para el pro de sus dioses y sacrificios de sus templos”.’™ 

Dur4n escribe !o siguiente: 

"Tambien dieron 4 sus barrios para el culto de sus dioses, 8 cada barrio una suerte, para que 
to que de alli se coxiese, se emplease en cosas y ornato del culto del aque! dios que en aquel barrio 6 
collacion se celebrauan, y lo que mas se compraua era papel, oli, copal, almagro y colores de agul y 
de amarillo con que pintauan las capas y mitras 6 tiaras que ponian 4 sus ydolos, y en esto se 

espendia lo que de aquellas suertes de tierra se cojia”.'©° 

Es de importancia, como ya ha sido mencionado, que el orden de los tributos 
sea igual en las dos crénicas, aunque Durén casi no usa los nombres en n&huat! de 
estos tributos y sus descripciones son més ordenadas y generalizadas en compara- 
cién con la descripcién de los tributos en la Crénica mexicana. La enumeraci6n de 
estos tributos en Tezoz6moc es como una larga oraci6n sin pausa ni respiracién. Y 
Duran comenta que en su fuente: "Todos estos tributos que aqui e contado y 
muchas cosas mas que la ystoria pone asi en confuso debaxo de una generalidad, 
que incluye y cifra todas las cosas criadas, tributauan las prouincias, ciudades, villas 
y pueblos de la tierra al rey de México.’ Con estas noticias y el verbo "cifra” 
podemos inferir que esta parte es un cédice pintado y anotado. 

El siguiente ejemplo ofrece una idea de las diferencias entre las descripciones 
de los tributos. Tezoz6moc escribe lo siguiente sobre las culebras y otros animalitos: 

"y de todas suertes de culebras, generos de viuoras. La grandeza temaria de ellos, como son, 
sus nombres teuctlacogauhqui, chisuhcoati, y nexhua, y culebras grandes blancas, temerarias su 
espanto y grandeza, y ¢o/coati, miahuacoati, y culebra que la cola es como pescado de hueso hundida 

"ibid, p. 130., p. 83. 

‘*Tezazdmoc, folio 131. p. 254. 

‘Hunin, pp. 130-131, p. 83. 

"ibid, p. 262., p. 209. 
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por medio muy temerarias, que por tener sugetos, a los naturales, no teniendo tributo que dar, les 

hazian traer alacranes cientopies pongofiosas”."”" | 

Duran ofrece lo siguiente: 

: = J 
"pues culebras grandes y chicas; poncofiosas y no pongofosas, brabas y mansas, era cosa de 

ver los géneros de culebras y sauandijas que tributaban en ollas, hasta ciento piés, alacranes, araias 

les hacian tributar™.'?? 

Al final del su capitulo XXV sobre los tributos Duran ofrece una introduccién 

al préximo que trata de las leyes de Moctezuma: "Para lo qual ordené to que EN el 

capitulo que se sigue diré".'”* Posiblemente es una referencia a las leyes que 

ordené el rey Moctezuma, o que ordend 'su fuente o él mismo. Este capitulo trata 

"De las leyes y ordenangas, preméticas y otros mandatos que el rey Monteguma, 
primero de este nombre, puso en la ciudad de México". Parece que estas noticias 

estan en el capitulo XXXVIII de Tezoz6moc, dentro del mismo contexto histérico, 

bajo et titulo "Trata en este capitulo las cosas y generos, de piedras preciosas que 

Montecuma traia puestas, en tas becoleras, y orexeras, y generos, y nombres de los 

bestidos, que traia puestos, diferentes unos de otros y las cosas de gemilias, y 

comidas beruaxes que tenia en sus palacios para el". 
Hay varias partes parecidas entre estas dos descripciones de la vida social 

durante el reino de Moctezuma, pero no ocurren en el mismo orden y Duran incluye 

m&s informacién sobre la organizaci6n Social de los mexicas. Tezozémoc, como 
suele hacer en otras descripciones en su crénica, relata m&s pormenores para 

describir las cosas; por ejemplo, los nombres de las mantas y atavios del rey y de 

los guerreros principales. Es un enfoque en jos trajes y comidas que pertenecen a 

fos nobles. Duran destaca los castigos para los addlteros y ladrones y la estructura 

social en las escuelas y salas de la casa real. 

Es de notar que hay una descripcién de Jas habitaciones que concuerda 

palabra por palabra en tas dos crénicas; Dur&n tiene lo siguiente: 

"Salid ordenado que ninguno fuese osado 4 edificar casa con altos, sino séto los sefiores 

grandes y valientes capitanes, so pena de la viday Y que nenguno osase poner xacales puntiagudas ni 

chatos ni redondos en sus casas”.'”* 

Y Tezoz6émoc escribe: | 

"que otro ninguno de! rey para abaxo podia tener en su casa, como si dixesemos, tener un 

hidalgo, almenas o torre dorada en su casa sin gran merecimiento de su persona y valentia, son los 

'"Tezazémoc, folio 12r., p. 250. 

"Ouran, pp. 259-260., p. 206, | 

‘pid, p. 263., p. 210. 

‘ibid, p. 265., p. 212. (Las cursivas son mias.) 
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arriba contenidos, tener sus casas con sobrados altos, y en tos patios de sus casas tener buhiyo como 
sombrero, con un remate en la punta del xaca/ puntiagudo"."7* 

Existe la posibilidad de que Dur4n 0 el redactor de la “historia mexicana” haya 
querido ampliar esta parte a fin de incluirla bajo un titulo m&s apropiado para las 
indagaciones espafiolas sobre la cultura nahuatl. Son informes que si estan rela- 
cionados con lo que est& describiendo Tezoz6moc, pero que Ourdn ofrece en otro 
contexto que concuerda con los tratados sobre las leyes y castigos indigenas 
abundantes en las crénicas de la época. 

c. El relato de la bGsqueda de la madre de Muitzilopochtli en Duran 

Después del capitulo que trata de las leyes de Moctezuma, Duran dedica el capitulo 
XXVII a un relato que no esté en Tezoz6moc, ni en otras fuentes, y empieza su 

capitulo diciendo que "Despues de lo suso dicho cuenta la ystoria que".'”® Tezoz6- 
moc no hace ninguna referencia a esta parte. 

El rey Moctezuma el viejo quiere saber "en qué lugares auian auitado sus 

antepasados y qué forma tenian aquellas siete cuevas, de que la relacion de sus 
ystorias hacian tan particular memoria".'77 SegGn la historia, Moctezuma Slama al 
historiador real quien responde que !os antepasados vinieron de un lugar !lamado 
Aztlan, y en medio del agua hay un cerro que se llama Culhuacan donde habitaron. 
Moctezuma y su consejero, Tlacaelel, mandan unos hechiceros a buscar este lugar 

y también a Cihuacoat! \a madre de Huitzifopochtli porque tenia noticias de que ella 
ain estaba viva. Estos hechiceros llegan al cerro de Coatepec, y alli toman la forma 

de diferentes animales o nahuaili y ei "demonio” los tieva al lugar de sus antepasa- 
dos. Encuentran a la madre de Huitzilopochtli, quien esté muy apenada porque su 
hijo no ha regresado como !e habia dicho. Dice ella que cuando 6i sali6é dijo que 

tenia que cumplir su peregrinaci6bn y conquistar y sujetar provincias, y él profetiz6 
que volveria cuando gentes extrafias lo echaran de aquella tierra. 

Aunque no se sabe la fuente original del cuento, este relato quiz& sea un buen 
ejemplo de la occidentalizacién de los mitos indigenas para convertirlos en relatos 
hist6éricos. A esto refiere Johansson en su anélisis del mito que subyace en fa 
narracion de Duran: 

"Duran no cuestiona en absoluto el caracter histérico de esta expedicién... y nos podemos 

preguntar aqui si el texto en espajiol que aduce el eximio dominico no defiere en demasia de la versién 
original oral (en nahuatl) o iconografia que éste transcribié y redact6 con su estilo propio para los 
lectores potenciales de su obra... 

Tezozbmoc, folio 45v., pp. 352-353. (Las cursivas son mias.) 

'*Qurén, p. 268., p. 215. 

‘tof En otras fuentes nahuas no parece incitar la curiosidad la busqueda de este lugar de origen, aunque para los espafotes estos 
lugares “misteriosos" como el Dorado y las siete ciudades de Cibola son de particular interés. 
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| 
Si no podemos cotejar la versi6n manuscrita de Durén con otra, para encontar el hipotexto 

original subyacente, podemos sin embargo encontrar en el texto elementos que *historicisan” lo que 

consideramos como un mito sin que podamos decir si esta historizacién corresponde siempre a la 

versién en ndhuatl o a una reestructuracién narrativa posterior det fraile.""”* 

Parece que Duran afiade elementos que hacen mas creible ia historia y ia 

narracién del mito est& entrelazada con pormenores que explican y cuentan los 

sucesos. 1 
Los elementos indigenas del relato|se notan en el estilo naéhuatl de los paria- 

mentos de los personajes, y también la descripcién de un lugar espinoso, etc. como 

sitio de origen de las tribus del valle de México, que también se encuentra en las 

relaciones de Chimalpain y la historia de Crist6bal del Castillo. €n la historia de 

Cristébal de! Castillo es de notar que narra la llegada de! sacerdote Huitzilépoch a "lo 

alto de la sierra, sobre e] Huei Colhua. Y sdélo me hicieron volar, fui en forma de 

4guila, entonces alla me ltevaran, donde est&n reunidos todos !os dioses nuestros 

sefiores”.'”® Este lugar inaccesible también aparece en los mitos de los Cakchiquels 

en referencia a Tulan: “(Todavia) estaba cerrada la puerta de Tulén, de donde 

vinimos; un murcielago cerraba la puerta de Tulén donde fuimos concebidos y donde 

nacimos y en donde se nos dio nuestro bulto (todavia) en el tiempo de la oscuridad 

y de la noche”. 
En su analisis de este relato Johansson destaca las oposiciones o polaridades 

que transcienden el nivel actancial del relato, y que revelan elementos pertenintes a 

una interpretaci6n del significado dei relato en el pensamiento cosmolégico mexica: 

"Una vez creada México-Tenochtitlan, faltaba de acuerdo a la légica mitica-césmica del eterno 

retomo, ta fase regresiva de su resorcién en ta totalidad esencial regeneradora. 

El texto que aduce fray Diego Duran exhibe segin nos parece esta desconstrucién de lo 

construide y constituye por lo tanto el complemento de la "gestacion mitica de México-Tenochtitlan", 

su regreso al caos (o a fa armonia) primordial.""*" 

Los elementos que parecen ser. parte de la confabulaci6n de Duran se 

muestran en la relacién entre madre e hijo o dios y diosa, rasgo que no esté muy 

desarrollado dentro de la tradicién oral nahuatl, y parece un poco sentimental. Es 

también raro que Moctezuma quiera saber ja "forma” de estas cuevas Cuyas repre- 

sentaciones est4n pintadas en los cédices, y quiz4 se relacione con la credibilidad 

histérica de este relato. | 

Es un poco dificil rastrear de d6énde sac6é Durén este cuento, pero segura- 

mente es de un informante indigena, tanto por el estilo del diélogo y las arengas 

| 
‘Patrick Johansson, La muerte en ef mundo néhuad precotombino, en prensa. 

| 
"™Cristébal del Castillo, op. cit, p. 151. Navarrete anota que “fui en forma de Aguila’ también podria ser traducida, como “ful sobre 

un &guila". 

"annals of the Cakchiquels, publicades por Daniel G. Briton, Library of Aborigenal American Literature, vol. Vi, citexio por Walter 

Krickeberg, Afitos y Jeyendas de los aztecas, incas, mayas y MUISCAS, p. 97. 

‘Johansson, La muerte en ef mundo né&hual precolombino, en prensa. 
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como por los elementos arraigados en la simbologia de un mito con claros rasgos 
mexicas. Pero es de notar que Duran hace una comparaci6én entre un suceso en 
este relato y un auto de la inquisicién. Para regresar a Coatepec los hechiceros otra 
vez toman la forma de animales, pero no regresan todos y Dur&n cuenta que 
"dijeron algunos que las bestias fieras con que habian topado los habian comido y 
las aves de rapifia". Y afiade: "no deuié ser sino quel demonio los tomé y dezm6 en 
pago de su trauajo, porque dize la ystoria que fueron en diez dias y que voluieron en 
ocho.” Dur&n cree que se tardaron mucho porque en el primer auto que celebré la 
Santa Inquisici6n en México dice: “el que (el diablo) truxo 4 otros en tres dias desde 
Guatimala”.’*? De esta manera Dur4n relaciona creencias cristianas con un cuento 
néhuatl para que no perdamos de vista !a influencia del diablo en el mundo 
prehisp&nico y novohispano. 

3. Conclusiones sobre las estructuras de los textos 

Por medio del andlisis de las estructuras de estas crénicas es posible inferir, por un 

lado, sus respectivas versiones de las divisiones de los capttulos y, por otro, el 

posible espectro de un cédice que fue la base de estas historias. No es el intento de 

este estudio probar la existencia de la "Crénica X", sino destacar las diferencias 
entre distintos esquemas conceptuales de la historia; aunque si seria posible recrear 

esta historia siguiendo la pauta de los ejemplos de otros cédices que tratan de 
sucesos parecidos, como son las guerras, la destruccién de pueblos, el partido y 

regreso de los mensajeros, las platicas entre tos principales, etc. Posiblemente la 

"Crénica X" seria una representaci6n de ta historia parecida al Cédice Xoloti, pero 
detalladamente anotada como la Historia tolteca-chichimeca. Aunque, como ya se 
ha mencionado en la introducci6n, estas crénicas forman parte de la historiografia 

de su época y combinan muchas noticias sobre los ritos, atavios y tributos con la 

accién que desarrolla la historia, y aunque tienen muchos elementos prehisp&nicos, 
comparten muchos rasgos con la historiografia destinada a satisfacer las indaga- 

ciones de los espafioles. 

Esta parte del analisis en relaci6n con la "Cr6énica X" muestra que la posibili- 

dad de que hayan aprovechado el mismo documento se relaciona directamente con 
la fisonomia de este documento. La existencia de la "Crénica X" es posible si las 

escenas histéricas estan dibujadas, como piensa Barlow, y las arengas, el dialogo y 

las descripciones que pertenecen a cada escena est&n detalladamente anotados. 
Aunque parece mas probable que estos narradores hayan basado sus respectivas 

historias en dos versiones distintas de una historia original o la "Crénica X", por los 
cambios en la secuencia de los eventos y otras diferencias entre las estructuras, y 

que esta historia original haya tenido una estructura semejante a la de tas historias 

de este estudio, por ser obra destinada a los espafioles. €s importante incluir tam- 

‘@Duran, p. 276., pp. 222-23. 
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bién la posibilidad de que habia otras fuentes que usaron, o informantes que les 
ayudaron en la redaccién e interpretacion, que posiblemente influyeron en su rela- 

cién de jos sucesos. Como, por ejemplo, el relato en Duran que "cuenta la historia” 

y trata del viaje que los mexicas hacen para buscar a la madre de Huitzilopochtli en 
la tierra de sus antepasados, el cual no! esté en fa crénica de Tezozémoc. Este 

cuento tienen rasgos que parecen indicar, una fuerte influencia narrativa espafiola, 
que cambia la narracién mitica nahuatl para ubicarla en la credibilidad hist6rica de la 

narracién de los sucesos. 
Por otra parte las diferencias estructurales son explicables si se toma en 

cuenta la presencia del locutor, Duran, y su interpretaci6n de la fuente que esta 

usando, 0, como 61 mismo dice, lo que "se colige de la historia". En los primeros 

dos capitulos de su historia pone las historias nahuas dentro del esquema universal 

de los cristianos, y afiade otras noticias para relacionar la historia de los nahuas con 
la biblia. Esta parte de su historia retleja una influencia de la historiografia dei 

medievo, que estructuraba las historias segun un esquema universal cristiano. La 
historiografia occidental posiblemente pudo haber influido también en ta organizaci6n 

de los capitulos segun noticias sobre las vidas y muertes de los reyes, el principio y 

fin de las guerras, y los agieros. 
Es muy posible que Duran, o el redactor de su fuente, haya cambiado la 

secuencia de los sucesos de una fuente original, y se haya apoyado en sus propios 
criterios sobre la légica del orden de !os acontecimientos. Un ejemplo puede ser que 

cada crénica ordene de manera diferente los antecedentes de la guerra con Coyoa- 
can. Si estos cambios se debieran al criterio de Duran para representar logicamente 

la historia, también podrian haber tenido como consecuencia la ubicacién de los 

tributos de los pueblos conquistados y las. leyes de Moctezuma en la misma parte de 
su historia; noticias que Tezozomoc tiene en diferentes partes de su crénica. Este 

criterio también pudiera haber influido en la organizaci6n de los capitulos que tratan 

de los agiieros. Y quiz4 otro apoyo a la existencia de la "Cronica X" sea que hay 

varias concordancias entre sus respectivos capitulos. 
Las respectivas divisiones de los capitulos representan los cuadros histéricos 

de Jos acontecimientos que cada escritor organiza segGn su percepcién de la histo- 

ria, o la organizacién de fa historia en la fuente que esté usando. Es mucho mas 

obvio que Duran haya modelado la historia segGn su criterio, por la informacién que 

él mismo ofrece al lector y las citas que hace en referencia a su fuente. 
No se sabe a qué criterio se deben las divisiones de los capitulos en ta Crénica 

mexicana, pero en apariencia estén mas ligadas a una lectura directa de las 

im&genes pintadas en los cédices, y reflejan un cuadro mas representativo de estas 
imagenes visuales de la accién y sus subsecuentes divisiones en escenas. 

Tezoz6moc termina los primeros dos capitulos con la atadura de los afios, que 
designa el fin de un ciclo y el comienzo de otro, segun fa representaci6n nahuatl del 

tiempo y del espacio. EI principio y fin de sus capitulos muchas veces se basan en 

la salida y Ilegada de los mensajeros, u otro acontecimiento visual que marca el fin o 

comienzo de una escena. Esta estructura recrea una historia mas relacionada con la 

imagen, ia cual da al acontecimiento sus caracteristicas; aunque en comparaci6n 
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con otras historias de la época escritas en n&huatl, se nota que Tezozémoc ha 

desarrollado una estructura occidental, y en las dos crénicas de este estudio la 

narraci6n y el enlace de la trama histérica tienen rasgos caracteristicos de una 
estructura narrativa occidental. 

Los respectivas divisiones en capitulos de estos historiadores definen ia 

sintaxis de los sucesos histéricos. En Duran existe una representacién mucho mas 
lineal de la historia basada en una sintaxis que conduce, por su orden ldgico, al 

préximo cambio histérico. En Tezozémoc no existe este tipo de orden sintactico, 
sino una representaci6n mas relacionada con el principio y fin de una escena dibu- 
jada, y que representa la "sintaxis” de la narrativa de! cédice. 
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Capitulo Il 
Estructuras narrativas comparadas 

Las diferencias entre !as divisiones de fos capitulos en las crénicas de Duran y 
Tezoz6moc, 0 lo que se puede designar como una sintaxis que organiza la historia, 
se relacionan estrechamente con los contrastes entre las respectivas estructuras 
harrativas de estos textos; los distintos conceptos estructurales que surgen en éstas 
tienen que ver con la interpretacién del relato caracteristica de cada escritor. A su 
vez, los distintos aspectos estructurales, manifiestos en la narrativa de cada 

escritor, estén relacionados con una pre-concepcién de fa narrativa. Paul Ricoeur 

describe de la siguiente manera los elementos cognitivos del relato histérico: "la 
composicién de la trama se enraiza en ta pre-comprehensi6én del mundo de fa acci6n: 

de sus estructuras inteligibles, de sus recursos simbélicos y de su car4cter tempo- 
ral"."83 Los contrastes que surgen en estos textos a ja luz del marco teérico de 
Ricoeur delinean diferencias importantes en las respectivas narrativas de estos 
historiadores. 

Las estructuras inteligibles de un relato son: la secuencia de la accién en la 

narrativa y los elementos que entrelazan estas acciones. Los elementos que 

constituyen la narrativa e indican la estructura de la configuracién discursiva son, 
segin Roland Barthes, las siguientes dos clases de unidades: \as funciones o los 
nucleos de acci6n que son distribucionales'™ y los indicios relativos a los persona- 
jes, los pensamientos y el ambiente, y que son de naturaleza integradora. Sostiene 

que: "Estas dos grandes clases de unidades: Funciones y Indicios, deberian permitir 

ya una cierta clasificaci6n de los relatos. Algunos relatos son marcadamente 
funcionaies (como los cuentos populares), y por el contario, otros son marcada- 
mente ‘indiciales’ (como las novelas psicolégicas)."'®> 

Todorov también define dos tipos de narrativa (si bien aclara que rasgos de 

las dos categorias pueden reunirse en un texto); una tiene camo fundamento basico 

las funciones o nGcleos de accién, a las cuales se refiere Barthes y que Todorov 
designa como narrativa mito/égica; y de la otra dice que 

“la ldgica de la sucesién se apoya en un segundo tipo de transformaciones, narrativas en las 
cuales el acontecimiento en si es menos importante que nuestra percepcién de ello, y el grado de 

conocimiento que tengamos de ello; entonces propongo e! termino gnoseoldgice para este segundo 

tipo de organizacién narrativa (también la podria llamar “epistemical” o epistemoldgica).""8° 

‘Paul Ricoeur, Tempo y narracién, tomo |, p. 120. 

'™Dentro de esta categoria incluye las funciones cardinafes necesarias al desarrotio de ia accién, y los catdiisis funcionales o las 

acciones opcionales que estan entre las funciones cardinales. 

‘Roland Barthes, “Introduccién al anélisis estructural de ios relates", en Andiisis estructural el relato. pp. 14-16. 

‘Todorov, gp. cif, p. 31. 
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Esta ltima categoria incluiria los ‘indicios que describe Barthes, los cuales 
darian una perspectiva subjetiva a los sucesos. 

En cuanto a la relaci6n entre la;narrativa histérica y ficticia, Barthes se 
interroga sobre la validez de designar como diferencia entre estos dos tipos de 

discurso lo "real" de la narrativa hist6rica: “gdifiere en realidad esta forma de 

narraci6n, en algGn rasgo especifico, con alguna caracteristica indudablemente 

distintiva, de la narraci6n imaginaria, como ta encontramos en la €pica, ia novela y el 

drama?™!®? | 
En las historias de este estudio hay distintas maneras de narrar el desarrollo 

de la accién histérica o configurar el discurso histérico, y aunque de estas diferen- 

cias no siempre resultan cambios radicales en los datos histéricos, las historias si 

manifiestan los elementos y categorias narrativos sefialados por Barthes y Todorov. 

Hayden White anota lo siguiente sobre este aspecto del discurso histérico: "De ahi 

se sigue que cambiar la forma del discurso puede no ser cambiar fa informaci6n 

sobre su referente explicativo, pero si cambiar ciertamente el significado producide 

por éi”."°° Los historiadores de este estudio estén narrando los mismos sucesos 
pero sus respectivas narraciones producen dos significados diferentes, imponiendo 

diferentes formas discursivas y estructuras narrativas a los hechos. 

En la estructura narrativa de la historia de Duran hay muchas frases conse- 

cuentes para unir los eventos, y explicaciones de lo que va a suceder 0 lo que ya ha 

sucedido y de la causa del suceso. De esta manera se aumenta el contexto causal 

de un acontecimiento. Dur&n describe! las motivaciones Yy pensamientos de sus 
personajes histéricos para adentrarse mas en los procesos histéricos. Asi 

interrumpe la accién, pero al mismo tiempo establece un cuadro equilibrado y légico 

de la historia. Estos elementos narrativos corresponden a los indicios que define 

Barthes y son elementales en la creacién del ambiente y tono de la narraci6n, y 
ademas dan al lector una perspectiva que, como dice Todorov, es més importante 

que Ja accién o el acontecimiento en si. 
En la estructura narrativa de la historia de Tezoz6moc la falta de explicaciones 

o introducciones a los sucesos proporciona una impresién de acci6n y configura una 
escena mas animada o representativa del momento en que se est desarrollando la 

accién. En su narracién son fundamentales la accién y el diélogo. No es el narrador 

quien habia, sino los personajes, y el efecto es recrear la escena dentro del momen- 
to de la accién histérica. No es frecuente que explique el estado de 4nimo o el 

punto de vista de los personajes. Su estructura narrativa reproduce més bien varias 

sucesiones de accién, y es m&s representativa de la narrativa que Todorov designa 

con el término mitolédgico, que consiste en la accién o las unidades funcionales que 

entrelazan el relato. 

| 
Roland Barthes, "Le discours de l'histoire", en Social Science Information, citado por Hayden White, E/ contenido de fa forma, p. 

60. 

‘Hayden White, E/ contenido de ja forma, p. 60. 
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1. La obra épica y el relato hist6rico 

Una caracteristica elemental de la poesia épica, segin Garibay, es "cuanto elimina et 
subjetivismo y la manifestaci6én de los sentimientos det poeta, cuanto corre como 

una simple reproducci6n de los hechos, sin comentarios es lo que hace la esencia 
del estilo épico.”'®* Los factores que distinguen las estructuras narrativas de estas 

historias se asemejan a algunas de las divergencias entre la epopeya y la novela.'*° 

Una de estas diferencias se puede comparar con el contraste, destacado por 

Ortega y Gasset, entre la literatura renacentista y su herericia antigua griega: "Otro 
caracter det Renacimiento es ja primacia que adquiere lo psicolégico. El mundo 
antiguo parece una pura corporeidad sin morada y secretos interiores. El renaci- 
miento descubre en toda su vasta amplitud e] mundo interno, el me ipsum, la con- 

ciencia, lo subjetivo".'*’ Georg Lukécs también desarrolla nociones parecidas en su 
libro Teoria de fa novela. "la epopeya da forma a una totalidad de ja vida que esta 

acabada desde adentro; la novela busca, por medio de su forma, descubrir y con- 

struir la totalidad de la vida ocultada”.'°? Segin Lukacs, en la epopeya no existe la 

necesidad de descubrir otras circunstancias que estén fuera de la totalidad épica que 
org&anicamente encierra la vida, fo que él llama la esencia o et centro de donde brota 

la epopeya. E1| destino del héroe épico es e! destino de la comunidad, que Luk&acs 
describe como “una organica - y por eso una intrinseca totalidad concreta y signifi- 

cativa™.'®? 
En Duran entrarnos en el mundo del individuo, a este mundo interior que 

muchas veces caracteriza la novela. Tezoz6moc narra su historia desde un punto de 

vista pico, que se caracteriza por la profusa descripcién de los detalles concretos y 

la accién. En referencia a ta épica griega Ortega y Gasset advierte que los detalles 
de la epopeya no son lo que llamamos ahora realismo: “Mas el griego entendia por 
realidad todo lo contrario: real es to esencial, lo profundo y latente; no la apariencia 

sino las fuentes vivas de !a apariencia".'** El significado de! discurso en Tezozémoc 

est4 mucho més cercano a una recreaci6n épica de Ja historia de los mexicas. 

En la epopeya fa narraci6n es de predominio mimético, y consiste en fa imita- 
cién o representaci6n de la acci6n. Ricoeur anota en su anialisis de la poética de 

Arist6ételes que "se alaba a Homero por su arte de perderse tras sus personajes 
dotados de caracteres, de dejarlos actuar, hablar en su propio nombre; en una 

'*Garibay, op. cit, p. 277. 

Son bastantes vestas estas categorias literarias, aunque podemos distinguirios por sus raices originarias: la epopeya o apas, surge 
de le tradicién oral, y la novela proviene de la escritura. Los aspectos que definen rasgos caracteristices de la oralidad y cutturas 
que han desarrollado “formas ertisticas orales", en contraste con culturas que han desarrolado el alfabetoy la escritura es ef entoque 

del importante estudio de Walter Ong, Orality and Literacy. 

José Ortega y Gasset, Moditeciones de Quijote p. 175. 

"Georg Lukdes, Te Theory of the Novel, p. 60. Traduccién mia, 

"3 ibid, p. 67. 

™Onega y Gasset, gp. cit, p. 155. 
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palabra: llenar la escena. En esto la epopeya imita al drama”."®® Y es precisamente 

lo que intenta Tezozémoc: recrear 0 llenar la escena histérica por medio de la accién 

y el didélogo. No analiza o explica !a historia, sino la representa. 
La mimesis se opone a otra manera de narrar, la diégesis, que es el relato 

contado por el narrador. Et término indica una distancia entre la accién y los per- 
sonajes, y el narrador, quien esta contando los hechos, no recre&ndolos. Gerard 

Gennette describe de !a siguiente manera/las diferencias entre mimesis y diégesis en 

las teorias de Aristételes y Plat6n: 

"Para Aristoteles, e! relato (d/égesis) es uno de los dos modos de imitacién poética (mimesis); 

el otro es la representacién directa de los acontecimientos hecha por actores que hablan o actuan ante 
et publico...Para Platén, el campo de lo que 6! llama /exis (o forma de decir, por oposicién a /ogos, que 
designa lo que se dice) se divide tedricammente en imitaci6n propiamente dicha (mimesis) y simple 

telato (diégesis}. Por simple relato, Platén entiénde todo !o que el poeta cuenta “hablando en su 

propio nombre, sin tratar de hacernos creer que es otro quien habla.""%° 

Concluye que las diferencias entre jas teorflas de Aristételes y Platén se 

reduce a una simple variante de términos: “estas dos clasificaciones coinciden sin 

duda en lo escencial, es decir, la oposicién de lo dramatico y io narrativo, siendo 

considerado el! primero por ambos fil6sofos como més pienamente imitativo que el 

segundo".'*” 
Estos dos tipos de narracién, mimético y diegético, es decir la narracién 

"dramatica” y el relato narrado, distinguen el efecto de a finalidad narrativa en estas 
crénicas; en Tezoz6moc estamos mucho mas cerca de momento histérico y en 

Duran hay una distancia que impone el narrador entre la accién histérica y la rela- 

cién de los sucesos. | 

| : 
2. De la imagen a la narraci6n: contrastes en las estructuras narrativas 

de! relato 

La expresi6n nativa, bajo la forma del dodice y el relato oral, funciona en un nive! 

translingiistico, y es la base de fa estructura de las "escenas” histéricas y los 

parlamentos y diélogos o sea la expresi6n oral, que se encuentran entretejidos en las 

narraciones de Duran y Tezoz6moc. 

En tas varias transformaciones de-estas escenas histéricas en el texto escrito, 

intervienen las nociones preconcebidas jdel relato por parte del escritor que sefala 

Ricoeur. Esta cognicién previa y estructurada del escritor del relato pertenece tanto 

‘Ricoeur, Tiempo y narracién, tome |, pp. 92-93. 

"Gerard Gennette, op. cit, pp. 199-200. | 
"het, p. 201. 
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a una interpretaci6n mexica de fa narrativa hist6rica como a la percepcién espafiola 
u occidental del relato histérico. 

En la conciencia hist6érica indigena esta preconcepcién se involucra con la 
imagen del cédice y la tradicibn oral. Patrick Johansson ofrece una idea de esta 

configuracién dei relato que esta en los cédices y en el relato de la tradicién oral: 

"ta oralidad ndhuati prehisp4nica reforzaba ta retencién mnembnica de sus enunciados con 

apoyos materiales pictogr4ficos, los cédices, amoxtli, que conservaban en ja red semidtica propia de 

la imagen, los textos potenciales correspondientes al patrimonio cultural de !os aztecas. 
Esta bipolaridad relativa entre la expresi6n oral y la pintura va a crear tensiones intersemidticas 

que determinaran especificamente el aspecto formal de un texto leido o recordado a partir de un 

cédice™. 

Esta oralidad y escritura pictografica se oponen a las estructuras narrativas 

cognoscitivas espafiolas. 

En su texto Tezoz6moc aparentemente basa la estructura narrativa de su 
crénica en fos aspectos visuales y dialogados de esta tradicién histérica nahuatl, y 

trata de captar, por medio de la lengua espafiola, la imagen y las modalidades de la 
tradicién oral. Dur&n, aunque seguramente tiene a la vista los cédices indigenas y 

el texto escrito en néhuatl, no tiene en mente la preconcepcié6n n&huati del relato, 

consistente en: los rasgos estructurales de la acci6n, las mediaciones simbélicas y el 

caracter temporal, sino !a preconcepcién del relato que pertenece a una estructura 
occidental de la narracién. Las narraciones y descripciones parecidas entre estos 

textos surgen de la estructura de una crénica original; las diferencias se manifiestan 
en los respectivos conceptos narrativos de estos cronistas. 

Una parte de los textos que muestra claramente las diferencias interpretativas 

en estas obras se halla en una descripcién de la edificacién del templo de Huitzil- 

opochtii durante el reino de Afhuitzot!. A lo largo de su historia Duran menciona su 
fuente, pero siempre declara que va a relatar lo que la historia “dice” 0, segun él, lo 

que va a traducir del néhuatl al espafiol. En esta parte de su texto informa a sus 
lectores que "pusieron todas las figuras que en la pintura vimos”,"*? y narra su 
interpretacién de esta pintura. Es muy probable que narre sus lecturas de estas 

pinturas en otras partes de su texto, aunque no especifica que lo hace.2” 
Los niveles de !a interpretaci6n de una crénica original, y en este caso una 

ilustraci6n, también afectan los niveles interpretativos dentro de las tensiones 

intersemiéticas del texto. 
El desarrollo de fa acci6n es sencillo; llaman a los canteros y suben las figuras 

al templo de Huitzilopochtli. La edificacién del tempi del dios es un hilo narrativo a 

lo largo de estas dos crénicas, y la terminaci6n y "“engrandecimiento” del templo es 

‘Johansson, op. cit, pp. 12-13. 

Durdn, p. 391., p. 333. 

=°En su explicacion de la ausencia de Nezafuapiliien la guerra dice: *y no es de maravillar que no fuese Negauapili: porque esta 

historia lo pinta hombre flaco y afeminado y de pocas fuerzas y flaco y tenido mas por propheta, que decia el porvenir, que no por 

guerrero”. /bid, p. 444., p. 385. 
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una de las metas principales de !os mexicas. Esta parte en el texto de Tezozémoc 
es casi igual a los elementos basicos de la imagen que describe Duran, pero 

Tezoz6moc ofrece una interpretaci6n mas felacionada con la mitologia mexica. Esta 

es la versi6n de Duran: 

"Luego mandé llamar todos los canteros, ajlos quales mandé6 que luego se pudiese por obra el 

acauar el templo de su dios, con toda diligencia posible, los quales sin ninguna tardanca, empecaron 
4 labrar las piedras que faltauan y pusieron todas las figuras que en la pintura vimos, que fué..."?" 

La perspectiva que ofrece Duran es ia de acabar el templo con toda la “dili- 

gencia posible" y "sin ninguna tardanza", cosa que hacen los canteros, a quienes se 

refiere dos veces con el pronombre relativo, fos cuales. En una secuencia ordenada 
labran fas piedras y ponen las figuras. Es de notar que se expresa en la primera 

persona plural "en la pintura vimos”, lo cual posiblemente indique que es !a interpre- 

tacién de él y su informante o informantes. 

Sigue la descripci6n en Duran: 

"la piedra sobre que auian de sacrificar, puntiaguda, y junto 4 ella una figura de una diosa que 

llamauan Coyolxauh y 4 las esquinas, dos figuras que tenian dos mangas como de cruz, todas de ricas 
plumas; pusieron dos bestiones que ellos llamauan tzitzimites; en fin, dieron fin 4 todo el edificio, sin 

quedar cosa por hacer".?°? 

En esta parte Duran esta contandolla descripcién de la imagen y no integra la 
accién a la descripci6n. Para representar estas imagenes usa varios conceptos 

occidentales. Compara las insignias con las mangas de cruz, término que aparece 
en el Diccionario de las Autoridades con esta definici6én cristiana: "se llama por 

semejanza la vestidura o adorno que cae desde la Cruz en el guién de las iglesias”. 
Dur&n asocia estas figuras con bestiones y describe el templo con un léxico arqui- 

tecténico: habla de esquinas y de un edificio.? £i enfoque de su descripci6n es la 

asociacién del jugar con conceptos occidentales. 

Esta es la versi6n en Tezoz6émoc: 

“hizo Hamar luego a los embaxadores para que fuesen a Aculhuacan y Tlalhuacpan, Tacuba y 

los demas pueblos comarcanos para que viniesen indios, y subiesen tos dioses, signos y planetas al 

templo alto que Haman tzitzimime, y asent4rontos al rededor de! Hu/tzilopachtii, y te pusieron al dicho 
Huitzilopochtii, en la frente un espexo trelumbrante; tambien afiadieron una diosa mas, a imitacion de 
la hermana de Huitzifopochtli, que se llamaua Coyolxauh, pobladora de los de Mechuacan, que atras 

esta dicho esta rrelacion; y asi mismo los antiguos deudos abuelos que vinieron primero de estas 
partes de Aztlan, Chicomoztoc, Mexitin, Chaneque la antigua casa de donde decienden y salieron que 

llamaron, petiacontzitzquique, tenedores de |a silla y asiento del sefior, y de los otros Namados 

Tzohuitznahua y Huitzitzinahuatl, y Coatopil; los quales con rodelas y figurados en piedras, al rrede- 

| 
= thi, p. 391., p. 333. 

bf, pp. 391-292., p. 333. | 
99s dos historiadores hacen otras referencias a estas figuras. En les descripciones de Durén la apariencia del templo estd recreacio 
con ef Iéxico arquitecténico occidental. Véase la segunda pate, cap. IV, pp. 267-270. 
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dor del ¢erro del templo; y acabado esto dixo Ahuitzot! a Cihuacoatl: parésceme, sefior que todo lo 
que se abia de hazer esta hecho y acabado”.7* - 

En la crénica de Tezoz6moc fa idea de rapidez est& en la sucesi6n de accion- 

es; los embajadores van a pueblos especificos y después se enumeran acciones 
continuas: “para que viniesen indios, y subiesen tos dioses, signos y planetas". No 

es tan importante en su discurso el orden sintactico (como se nota en la ubicacién 

de tzitzimime y petlacontzitzquique en una clausula yuxtapuesta en vez de estar en 

la clausula a que pertenecen), sino el fluir continuo de Jos conceptos. No separa fa 

acci6n de ia descripcién, sino que todo ocurre al mismo tiempo, aunque cuando 

describe también usa /os cuales en referencia a “los otros". No narra que dieron fin 
al edificio, sino que por medio de! di&logo de los personajes sabemos que el tempio 

esta acabado. La acci6n y los detalles que entrelazan ta imagen del templo y su 
asociacién simbélica con los sucesos en Coatepec durante la migraci6n son el objeto 
enfocado de su narraci6n. De esta manera capta la narracién que esté latente en la 
imagen del templo. 

El templo de Huitzifopochtii, e\ cerro de Coatepec, recrea el mito del nacimien- 
to de Huitzifopochtli y, como dice Tezoz6moc, estas figuras est4n "ai rrededor del 
serro del templo”. El espejo relumbrante que ponen en su frente puede ser una 

asociacién con ei sol 0 la otra faz de Tezcatlipoca, Tezcatianextia que representa el! 
espejo que hace aparecer las cosas, y Coyo/xauh es la luna, a ta que ei dios guerrero 

derrota cuando nace, armado, de su madre, la tierra, Coatlicue. Cuando Tezoz6moc 

telata este mito al principio de su historia, "la pobladora de los de Mechuacan” se 
lNamaba Malindixochitl y parece que, segin él, Coyolxauh es otra manifestaci6n de 
Malinalxochitl. 

E! no menciona la piedra de sacrificio que Duran sitda al lado de Coyolxauh. 

Su narraci6n se concentra mas en las figuras, los tzitzimime, los antiguos deudos de 
los mexicas, y “los otros” que est4n relacionados con un contexto histérico-mitico. 

Los tzitzimime, que segtin él son los dioses, signos y planetas, 0 como los 
describe Cristébal del Castillo: "y entonces alla me tlevaron, donde est4én reunidos 

todos los dioses nuestros sefiores. [Y son] muy temibles, muy espantosos: como se 
presentan es a ja manera de grandes fieras, tzitzimime, ocelotes, grandes serpientes 
ponzofiosas, y algunos como murciélagos o seres alados”.” Estas figuras tienen 
una estrecha relacién con ta desaparicién difinitiva del sol."7°° El cielo o el alla, 
donde estan los dioses, signos y planetas o los tzitzimime y estas fieras, esta alre- 
dedor de Huitzifopochtli, el sol. Los petiacontzitzquique, los antiguos deudos, son 

los que sostienen este cielo, la silla det sefior o el sol, que también se asocia con el 
centro de poder de los reyes mexicas. Para describir ef lugar de origen de los 

*Tezozdmoc, folio 90v., p. 486. 

Cristobal del Castillo, ap. cit, p. 151. 

Sahagun, op. cit, tomo Il, p. 271. Sobre este fendmeno nes informa Sahagun: “declan y tenian esta fabula entre si, que sino 
Pudiese sacar lumbre que habria fin el linaje humano, y aquella noche y aquellas tiniebias serfan perpetuas, y que el sol no tornaria 

a nacet © salir: y que de arriba vendrian y descenderian los izizimime, que era figuras feisimas y terribles, y que comerian a los 

hombres y mujeres”. 

69



mexicas usa fos nombres del lugar, Aztlan Chicomoztoc, os nombres de los pobla- 
dores, mexitin, y se refiere a ellos como habitantes del tugar con la palabra nahuatl 

chaneque. Es una oracién que con toda probabilidad pertenece a la tradici6n oral de 

tos mexicas. Para describir !a procedencia de los mexitin Tezoz6moc usa el verbo 
"descienden" en presente, que quiz4s indique que la descendencia de los mexicas 

de este lugar es una realidad presente, en contraste con el verbo "salieron", en 

pasado, en referencia a las tribus que habian salido de Aztlan o la casa originaria. 

EI primero de "Ios otros” que menciona, después de nombrar a los antiguos 

deudos, es Tzohuitznahua, que posiblemente sea un nombre compuesto de tzontii, 

"cabello o cabeza", y el nombre de estos dioses, los Au/tznahua, y significa "cabeza 

de Huitznahua". E\ siguiente, Huitzitzinahuatl, significa "cuatro veces colibri o colibri 

armonioso o la voz clara del colibri”. El dltimo, Coatopil, significa "el bast6n de 

culebra”.?°? El hecho de que Tezozémoc ‘los describa con las rodelas en las manos 

sugiere la idea de que son los guerreros centzonhuitznahua. 

Estas distintas narraciones muestran las posibilidades narrativas que existen 

en la interpretaci6n de un texto original. Tezoz6moc ofrece una relaci6n que profun- 

diza en la simbologia que esta latente en la descripcién del templo. La narraci6n del 

suceso en su crénica est4 dentro de la accién de la construccién del templo. La 

perspectiva de Duran destaca la rapidez de la construcci6n y terminacién del templo, 

un resumen descriptivo de su apariencia y una explicaci6n breve de los nombres de 

estas figuras. Dur&n cuenta la apariencia fisica de la imagen. Tezoz6moc relaciona 

esta imagen con la representacién simbdlica del templo en referencia a la migraci6n 

de los mexicas. 

Estos enfoques narrativos cambian el significado del discurso e indican la idea 

preconcebida del relato, o en este caso de la imagen, definida por Ricoeur. En estas 

Narraciones de la construccién dei templo son las mediaciones simbdlicas y el 

car&cter temporal de la acci6n !o que distingue la narracién en Tezozémoc de la de 

Duran. 

Otras narraciones contrastantes, que parecen ser también lecturas directas de 

la representaci6n pictografica de una historia original, son las siguientes narraciones 

de los agiieros que pronosticaban la derrota de tos tlateloicas.2°° También indican, 

como ya hemos mencionado en el capitulo |, que posiblemente la fuente original 

haya sido en parte pictografica. 
Esta es la narraci6n de Duran: 

"El sefior de Tiatelulco salié acd fuera para ver si en su casa auia algun rumor de gente, y alld 

que en la cocina de su casa estaua un viejo de muchos dias, que a su parecer nunca le auia visto, el 

qual estaua hablando con un perrillo y e! perillo le respondia & todo lo que le preguntaua, y que en el 

=o aparecen estos nombres en otras fuentes. 

2*Garibay, ap. cit, pp. 391-392. Garibay ofrece una versién en espanol, traducida dei néhuati, de este episodio en el Cédice 

Cazcaizin. 

70



  

fuego estaua un cacuela hirbiendo, junto al viejo, y dentro de ella unos pajaros baylando, lo qua! tuvo 

el rey por muy mat agiero”.7° 

Esta es fa primera parte de !a narraci6n en ja versién de Tezoz6moc: 

"Con esto pasados dos o tres dias, sucede otro agtero y fué que un biexo compré unos 
paxaros que andan por la laguna del agua salada que !laman afzitzicui/oti, muertos y pelados, y 

cozidos en especia de chile y tomate estando hirbiendo, y sentado junto 4 la lumbre el biexo y un 

perrito suyo hablo el perrillo, dixo: agdelo mio, mira si es agiiero, si estan ay en la olla los paxaros 

etzitzicuilame porque bolaron y tornaron 4 la olla, y estan en grandes pldticas y rruido. Rrespondié el 
biexo y dixo at perrillo: gy bos no sois mi agGero? gpues como siendo perro me hablais? Y lebantose 
luego el biexo y tomo un palo y dié al perrillo en la cabega y muric el perro”.?”° 

Es posible que estas narraciones hayan sido tecturas de la parte ilustrada de 
una crénica original por las semejanzas temporales y visuales de las escenas. En 

Durn el viejo ha estado en la cocina del rey muchos dias, y en Tezoz6moc han 

pasado dos o tres dias. En las dos versiones el perrillo esta hablando con el viejo y 

jos pajaros estan bailando en la olla. 

Dur&n nos da el punto de vista del rey; dice por qué salié afuera y que nunca 
habia visto al viejo. De esta manera enfoca su narracién en una sola perspectiva, no 

relacionada con la imagen sino con uno de los personajes. 
Tezoz6moc narra una secuencia detallada de la accién visual; los pajaros 

andando por la !aguna de! agua salada, !a acci6n de matar y pelarlos, cocerlos con 

especia de chile y tomate, y el agua hirviendo. Toda la escena enfoca los pajaros 
atzitzicuilome y \a acci6n. Estas acciones son las unidades funcionales pertinentes 

a la secuencia y transformacién de la accién, y los detalles asociados con las 

acciones establecen el aspecto visual de la escena. En el caso de la narracién de tos 
pajaros "muertos y pelados" que vuelan y platican, estos detalles destacan los 

contrastes. 
Tezozémoc incorpora dentro de la narracié6n el tiempo de la accién y cada 

accién lleva !a narraci6én hacia la préxima unidad funcional, y el narrador, como en el 

caso de Duran, no esté detrés de este movimiento. También presenta la perspectiva 
espacial de la escena con la lumbre, donde est& sentado el viejo y su perro y la olfa. 

Después cambia la escena al! didlogo entre ei viejo y su perrito. Es notable como 

este relato juega con el lector, dandole cuenta de que tos perros no hablan cuando el 
viejo dice: "gy bos no sois mi agiero?", y es gracias al didlogo con el perrito que 
sabemos lo que estan haciendo los pajaros. Tezoz6moc no explica que el viejo mat6é 

al perro con el palo, sino que enumera jas acciones: levantandose, tomé el palo, 
diole en la cabeza y muri6. Es la representacién mimética de la escena, que logra 
por medio del diélogo y la acci6én recrear el momento histérico. Es la acci6én con- 

secutiva que busca ser una reproduccién verbal del movimiento de la imagen. En 
Dur&n aparece la misma escena, pero sin la variedad de enfoques y el dialogo. 

Duran, p. 312. p. 257. 

*Tezazémoe, folios 56r-58V., pp. 384-388. 
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Sigue la narraci6n en Tezoz6moc: 

"y luego hecho esto, un gallo, gallipavo, |uexolotl, que andaua por el patio contoneandose 

como pabon, dixo el gallo a su amo el biexo que acabaua de matar el perrillo, dixo el gallo: matepan, 

a, no seas sobre mi hao, y arrebatalo luego el mismo biexo y dixole: nocné yn tehuatl amo 

notinotezauh, zpues bellaco, no sois bos tambien agiiero que hablais? Luego fe corto la cabega. Y 

estaua una maxcara con que bailan en el areito, mitote, quando hazen macehuaz, y era la maxcara 

figura de biexo que estaua colgada, hablo y dixo: poco a poco, qué es fo que se a de dezir de esto? 

Zani yhuian tlenoga mitoz axcan? Rrespondiole el biejo dixole: rresponded lo que quisiéredes; zy quién 

sois vos?, y luego arrebeto la descolgo y la hizo pedagos toda la maxcara”.”"' 

Tezoz6moc separa estas escenas en nicleos de accién y diélogo: el pavo 

contonedndose y su didlogo con el viejo, la m&scara colgada y el diélogo. Enumera 

tres verbos para describir la accién de romper fa mascara: arrebat6, descolg6, y la 

hizo pedazos, y de esta manera recrea el movimiento de la accién. Escribe el 

di&logo en n&huatl y lo traduce directamente a! espafio! o viceversa. Parece que 

redactara e! dialogo en nahuatl solamente cuando transcribe un agiiero. En otra 

parte de su crénica, cuando el tecolote|cante en nahuatl es como agitero para el 

ejército mexica.?'? Huitzilopochtii, el tetzahuitl o agiero, también habla a los mexicas 

en n&huati.2"* El acto de matar al pavo y la destruccién de la mascara pertenecen a 

dos escenas diferentes, y no hay consecucién y consecuencia que los entrelacen; 

cada escena es una accién separada. 

Dur4n no incluye el Avexo/ot/ en su narraci6n, y en su relacién no es el viejo 

quien rompe la mascara: “y que una mascara questaua colgado en una pared 

empegé 4 quexarse muy lastimosamente, la qual el rey tomé e higo pedagos".”"* 

Pero aparentemente el rey esta muy cerca de la escena. Y en la préxima 

escena en Tezozomoc el viejo esta en el palacio: "Acabado esto por el biexo de los 

tres agiieros se lebant6é y no quiso comer y fuese luego al palacio del rrey Moqui- 

huix, dixole: Sefior y rrey nuestro, y contéle por estenso como el abia comprado 

unos paxaros acicicuilotes..."?"* | 
Tezoz6moc repite otra vez todo lo que pasé, desde el punto de vista de! viejo, 

por medio del didlogo entre el rey y el viejo. De esta manera presenta otra perspec- 

tiva del suceso. Duran no incluye esta repeticion. 

Es muy posible que ambos historiadores hayan visto el mismo dibujo, porque 

la imagen esta fija, y sin conocimiento previo del suceso no es posible distinguir la 

sucesién de las acciones. También es posible que Tezoz6moc haya tenido mas 

conocimiento de la tradici6n oral o informantes que supieran estas historias. La 

estructura narrativa del relato de este agiero en Tezoz6moc se relaciona con los 

2" thd, folio S6v., p. 386. 

22 pit, folio 201., p. 298. 

23 bk, folios 1t-1v., p. 224. 

™Durdn, p. 312., p. 257. | 

™5Tezozsmoe, folio 58v., p. 387. 
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conceptos narrativos expuestos por Ricoeur. La estructura inteligible se relaciona 
directamente con la imagen y el movimiento de la accién. El aspecto temporal esta 
incluido en el momento de la accién y e! espacio, y las mediaciones simbélicas se 

relacionan con ef significado del discurso dentro de la interpretaci6n mexica de los 

agileros. Este agtero también esta en el Cédice Cozcatzin, en ia parte que trata de 
ta derrota de los tlatelolcas; pero hay muchas variaciones entre la narraci6n en este 

cédice y la de Tezozémoc.?"® 

3. Las perspectivas y enfoques narrativos 

En los ejemplos anteriores destacan de una manera muy obvia las diferencias entre 
estas crénicas, aunque los rasgos que se encuentran en ellos son también tipicos de 

la estructura narrativa de cada cronista. Duran apoya su narraci6n en un solo enfo- 

que o perspectiva. La narraci6n de Tezozémoc se diluye en la accidn y el diélogo, e 

indica otro nivel de significado, determinado por su conocimiento o preconocimiento 

de la accién histérica y del significado simbélico incluido en esta accién. 
En las siguientes citas Duran y Tezoz6moc describen la captura del guerrero 

Huitznahuatl o Huitznahuacat! durante la guerra con Mechuacan. Hay muchas 
variaciones entre estas escenas y creo que se deben a la diferencia entre una 

perspectiva distanciada del tiempo actual de fa historia, o sea un relato diégetico, y 

una narracién épica hist6rica 0 mimética, con una clara actitud parcial favorable a 

tos mexicas en la crénica de Tezoz6moc. Esta es su relaci6n: 

"A mas andar bisto los mechuacanes que estauan bictorias y tan puxantes y tantos, que 
cubrian una gran legua, con esta soberuia dan tras de los mexicanos tirandoles con arcos y flechas, 

hasta los montes de Toluca. Tomo a boluerse Huitznahuacet! teuctli capitan, dixo a los balerosos 

mexicanos, sefiores, dixoles, a bosotros Tlacateccat!, Tlecochcalcati, Acoinahuacatl, Cuauhnochtii, 
Ticocyahuacatl, Tlilancelqui, Acoinahuacat! Tezcacoati, Ezhuehuacati, mirad hermanos y sefiores que 
os acordeis de mi y de la gente de mi casa, que yo determino aguardar a estos mechuacanes, y jugar 

un rato con ellos, beamos si osaran cumplir, como balientes que son, uno a uno me acometan. En 

esto llegauan ya los tarascos arrojando flechas que Houian amarillas y sembradas por el camino. 
Llegados a el aunque les hablauan de balentia de uno a uno, no curaron desto antes le arrojaron, 

tantas baras, flechas, que juego dieron con el en tierra, y le lleuaron muerto arrastrando ocho de ellos 

y con esto ceso elcance {sic) de los mechuacanes”.?”” 

En esta narraci6n Tezoz6moc si nos presenta la perspectiva de los de 

Mechuacan y de esta manera muestra su parcialidad favorable a los mexicas, acen- 

tuando "la soberuia” de los de Mechuacan, el numero de elios, “cubrian una gran 

™*Cédice Cazcarzin, ed. de Ana Rita Valero de Garcia y Rafael Tena, p. 103. La imagen de este agiiero no aparece en la paste 

ilustrada de este cédice. 

™"Tezoz6moc, folio 68r., p. 423. 
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legua", y su falta de un cédigo de honor, ho se acometan contra Huitznahuatl "uno 

a uno". En este aspecto se destaca su voz 0 !a voz de su pueblo. 

Su narracién enfoca la accién y el movimiento: "a mas andar", "dan tras los 

mexicanos", “tirandoles con arcos y flechas", y la accién de Huitznahuatl “tornd a 

boluerse" y los de Mechuacan:"en esto liegauan ya". Narra la alocuci6n de Huitz- 

nahuatl, dirigida a fos guerreros importantes del ejército mexica, que han hecho 

hazafias notables. Estas enumeraciones de los titulos dados a los guerreros 

abundan en su crénica.7"* Y después narra la acci6n de la llegada de los tarascos, y 

repite ja imagen de las flechas, con que empez6 esta parte. La accién y la imagen 

visual que se destacan en su narracién son como el movimiento de las imagenes en 

una pelicula o sea, probablemente en este caso, como el relato oral basado en el 

cédice: "arrojando flechas que llouian amarillas y sembradas por el camino”. Y 

repite otra vez esta imagen con “tantas varas y flechas". La estructura narrativa de 

Tezoz6moc se basa en la accién y la recreacién del momento histérico. No hay 

ideas que no estén directamente involucradas con la accién o aspectos exteriores de 

la accién y los personajes. En Duran es més importante el rango social de 

Huitznahuatl: | 

"En este rencuentro mataron los tarascos muchos valerosos mexicanos y especialmente de los 

de la 6rden de caballeria que aman Cuachic y de otros que Ilamauan Otomi, y entre ellos mataron un 

sefior de tos principates que era pariente muy cercano del rey, y uno de los del consejo real de fos 

quatro que era escogido para la elecion de rey, al qual los tarascos, conociéndole en la diuisa ser de 

sangre real, lo teuaron 4 su real, asi muerto, para con esto mostrar su valor y menos preciar 4 los 

mexicanos; con lo quat los tarascos, haciendo mucho escamnio y burla de !os mexicanos se voluieron 

4 su real, no queriendo fleuar adelante ta vitoria que el tiempo les concedia”. 219 

Duran esta describiendo y explicando Ja escena, no recreandola. Primero 

hace un resumen de la situacion y después introduce al héroe con oraciones subor- 

dinadas que se refieren a 61. Estos indicios describen la posicién del guerrero dentro 

de la sociedad: es de la orden de caballerfa, pariente cercano del rey y miembro del 

consejo real. Da las razones de por qué lo reconocieron y por qué !o flevaron. 

Resume y une toda la accién anterior por medio de "con lo qual”. Et uso de los 

gerundios “conociéndole" y "no queriendo" permite presentar el suceso desde el 

punto de vista de los de Mechoacan. 

Estos diferentes enfoques muestran la percepcién del suceso por parte de 

cada escritor. En Tezozémoc es ms importante la recreaci6n visual de las escenas 

o sea la narrativa mimética, y fija en el momento histérico. La estructura de su 

narracién se basa en las unidades funcionales del relato. En el nivel significativo su 

discurso es mas representativo de fa interpretacion mexica de la historia, y en el 

nivel temporal no hay distancia entre la refacién det suceso y el tiempo en que 

ocurre éste; la narraci6n esta dentro del tiempo de la acci6n. En Dur&n el enfoque 

8Los nombres de los guerreros eran considerados representativos del reconocimiento y estimacién que habian legado a tener 

dentro de ia jerarquia de aquella sociedad guerrera. 

Duran, p. 341, p. 284. 
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de la narraci6n corresponde a la perspectiva del narrador. El est relatando la 
historia y crea una distancia narrada entre fa acci6n histérica y ef tiempo narrado. 
Esta perspectiva se constitaye con los indicios que se refieren a los personajes, 
todos los cuales afiaden elementos pertinentes al ambiente. 

a. Tendencia mimética: la imagen, el tiempo, la accién y el didlogo en la 

estructura narrativa de Tezoz6moc 

Para reconstruir la escena hist6rica Tezoz6moc enlaza el tiempo con las secuencias 
consecutivas de la acci6n, e incluye m&s elementos referidos al espacio donde 

ocurre ésta. También aumenta las secuencias de la accién y el didlogo para "repre- 

sentar” la historia y reconstruir una narraci6én mimética. Dentro de la recreaci6n del 

acontecimiento incluye mas detalles especificos integrados en ef nivel de !a narra- 

cién, no porque sean indicativos del ambiente sino porque son elementales al signi- 

ficado de la narraci6n; este rasgo también es caracteristico de la epopeya, que 
consiste de una intrinseca totalidad concreta y significativa. 

Antes de narrar ia guerra entre los de Tlatelolco y Tenochtitlan ambas 
historias describen una fiesta a los dioses, segin Duran, o el mazehuailiztii, segin 
Tezozémoc. Esta es la versién de Tezozémoc: 

"y luego a otro dia, hizo Moquihuix un solene maagehualiztii, areito grande con teponaztie, 
tlalpanhuehuet! mucha plumeria, y conbido a comer a todos los prencipales, tlateluicanos a comer, y 

fueron convidados a comer los de Azcapucalco y Guatitlan (sic), y tos de Tenayuca y les dio a todos 
en lugar de rropas, rrodelas, y espadartes, y dibisas, y baras arrojadizas tostadas tatzontectii, con 

estas armas baylauan todos”. 

Dur&n narra to siguiente: 

*Viendo el rey todas estas cosas quiso consultar 4 los dioses y hacelles fiesta para que 

aquellos agteros fuesen contra los tenuchcas, para !o qual convid6 4 sus vecinos los de Azcaputzalco, 

Cuautitlan y Tenayucan, 4 fos quales hi¢co un solene banquete y bayle, los aderegos del qual fueran 
todos petrechos de guerra, espadas, rodelas, flechas, dardos, hondas, arcos, con tas quales insignias 
celebraron aquel solene bayle, y todos tos presentes que aquellos sefiores ofrecieron fueron lo mesmo, 
juntamente con las ofrendas de su dios”.?2" 

Tezoz6moc empieza con una locucién de tiempo, no con una causa. La 
secuencia de la acci6n es: hizo el areito, convid6 a comer (idea que repite en la 
siguiente oracién), dio los atavios y bailaron. Destaca el propésito de! baile median- 

te el contraste: en lugar de ropas les dieron armas. Incluye los nombres de los 

instrumentos y el tlatzontectii, !a flecha, en naéhuatl. Estos detalles objetivos "repre- 

=>Tezazdmoc, folio 561, pp. 387-388. 

Duran, pp. 312-313., p. 257. 
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sentan" la escena. No imponen un tono alla accién, sino desarrolian el nivel semié- 

tico del discurso. Los detalles son pertinentes a !a acci6n vista desde el exterior y ai 

significado de la subsecuente accidn del baile. 

Duran explica el motivo de la fiesta: una consulta a los dioses para cambiar la 

suerte, y con este enfoque establece el tono de la narracién. Usa /o qual, a los 

quales, del qual y las quales, y une, por. medio de estos pronombres relativos, la 

secuencia de las oraciones; y de esta manera también explica y cuenta la escena. 

"Lo qual” se refiere a la fiesta; "los quales”, a los convidados; “del qual", al ban- 

quete y baile, y “las quales" a tas insignias y los pertrechos de guerra. Es una 

narracion diegética; es decir, contada por un narrador distante, y légicamente 

ordenada desde la perspectiva del rey. 

Sigue la narracién en Tezoz6moc: 

"y a todos dio de comer hongos, nanacet! teyhuinti, que embriagan y comengaron en un 

canto, y luego, comencaron como borrachos, en otro canto, y enmedio de ellos estaua la musica y los 

que estauan en el un lado cantauan un canto y los del otro lado cantauan otro diferente y los que 

tocauan la musica otro canto, y los que andauan a la rredonda otro genero de canto, diferente de 

manera que todo andaua borracho, que fué agtero para ellos” 22 

Duran da esta version: 

| 
™Acauado el banquete, queriendo cantar algunos cantares de lamentacion contra los tenuch- 

cas, casi como llorandolos ya muertos y destruidos, se les trastocauan las palabras, y por nombrar 

tenuchcas nombrauan tlatelulcas, sin poder hacer, otra cosa™.27> 

Es el canto de la guerra, que Dur&n describe muy precisamente, diciendo "casi 

como llorandolos ya muertos y destruidos”. Es la magia por medio de los hongos, el 

canto, el baile y la mGsica con que “los danzantes - actores - guerreros inducen por 

la fuerza magica una futura victoria en el campo de batalla". En Duran el banque- 

te finaliza y luego bailan. En Tezoz6moc no hay indicacién de tiempo, no acaba la 

comida. Narra que a los guerreros les dan las armas con que bailan y les dan de 

comer los hongos, a los cuales denomina con palabras en néhuatl. Nanacat! signifi- 

ca “hongo" y teyhuinti significa “embriagar a la gente”. Inserta estas palabras en 

néhuatl junta a las palabras espafiolas, y de esta manera logra que los conceptos y 

su significado fluyan dentro del discurso en espafiol. Indica el tiempo con el verbo 

comenzar para iniciar los cantos. Después ofrece una narracién muy animada de 

esta escena de transtorno. Logra este efecto por medio de la repeticion de embria- 

gar, borrachos, borracho, y jos verbos comenzar y cantar, y los sustantivos musica 

y canto. Delinea el espacio por donde se mueven los guerreros: un lado, otro lado, 

a la redonda, en medio. Duran resume! el suceso, y Tezoz6moc recrea espacial y 

temporalmente el momento. 

| 

ZTezozimoc, folios 56v-571., p. 388. 

=Durén, p. 313., p. 257. { 

Johansson, op. cit, p. 213.  



  

Estas narraciones muestran las diferencias especificas entre las respectivas 

estructuras narrativas de estos cronistas. Tezoz6moc desarrolla la narraci6n dentro 
del tiempo y espacio de la accién, y destaca los elementos pertinentes a una recrea- 

cién o “estructuracién" verbal de la imagen. Duran narra el suceso desde la 

perspectiva de uno de los personajes. Ordena y resume la accién, y de esta manera 

se aleja del momento histérico. Las diferencias entre sus estructuras _narrativas 
muestran sus respectivos conceptos de las estructuras inteligibles, el caracter 

temporal y ios recursos simbélicos que Ricoeur retaciona con una pre-comprensi6n 
de! mundo de la acci6n. 

El siguiente ejemplo también muestra el empefio de Tezoz6moc en recrear una 

representaci6n pictografica de la escena. En esta parte se halla el papel de la mujer 

tlatelolca como guerrera. La escena esté en los dibujos que pertenecen a la historia 

de Dur&n.??5> Encima del templo hay varias mujeres con sus armas y en la parte 
inferior derecha una mujer desnuda exprime !eche de sus tetas, y detras de ella 

aparece otra mujer. Es de notar que la escena dibujada se parece més a la narraci6n 
de esta batalla por Tezoz6moc que a la de Duran. Esta es la versi6n de Tezozémoc: 

"y con esto enbian el Teconal y Moquihuix a dos o tres mugeres con las bergiiencas de fuera 

y las tetas, y emplumadas, con {os labios colorados, de grana motexando a los mexicanos de cobardia 
grande. Benian estas mugeres con rrodelas y macanas para pelear con los mexicanos y tras de estas 

mugeres siete u ocho muchachos, desnudos y con armas a pelear con los mexicanos, y bisto esto los 

capitanes mexicanos a una voz; ea, mexicanos a fuego y sangre. Torno Ayaxace a ynterrogalles con 

la paz, condotiendo de fos biexos mugeres nifios criaturas de la cuna. Pondremos nuestras armas, 

jamas quisieron™.?2* 

Dur&n narra lo siguiente: 

“Moquiuix y Teconal, viéndose perdidos y que la gente huya, mas que peleaua, subiéronse 4 
io alto del templo, y para entretener 4 los mexicanos y ellos poderse reacer, usaron de un ardid, y fué 

que juntando gran niémero de mugeres y desnudandolas todas en cueros y haciendo un escuadron 
dellas, las echaron hacia fos mexicanos que furiosos peleauan”.?2” 

Duran empieza con el supuesto punto de vista y los motivos del rey y su 
capitan, "viéndose perdidos". Tezoz6moc no introduce el suceso, sino que empieza 
con ta acci6n y fija en la imagen visual de cémo venian las mujeres, e incluye el 

color de los labios pintados. Al principio solamente salen dos o tres mujeres, y los 
muchachos, y en la préxima escena salen tas otras a pelear. No es un resumen de 
la acci6n, sino un desarrollo de la escena. Y es dentro de la accién donde surge e! 

motivo, en este caso para motejar a los mexicanos, incluyendo lo que dicen los 

mexicas. Sigue la versién de Tezoz6moc: 

2En Durdn es la ilustracin ndmero 22 que acomperia al capitulo XXIV en la pagina 318 de la edicién de Romero y Cameio, y la 
pagina 263, pérrafos 12 y 13 en la edicién de Garibay. 

2*Tazozémoc, folio 591. p. 392. 

= Duran, p. 318., p. 263. 
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*y con esto y con la grita de ambas partes as mugeres desnudas y desbergoncadas, comen- 
garon a golpearse sus bergden¢as dandoles de palmadas y las muchachos, arrojaron sus baras tosta- 

das, y comiengan a bolver las espaldas, y subirse encima del tempto de Hu/tzilopochtli, y desde alla, 
se algan otras mugeres las (ena}guas (sic) mostrando las nalgas a los mexicanos, y otras comengaron 

arrojar de lo alto del Cu, escobas y texederas y urdideras, otiatl, tzotzopaztli, tzatzatli, y esprimiendo 

la leche de los pechos arrojandola a los mexicanos y con esto arrojan las mugeres la tierra rrebuetta 

con suziedad, o pan, maxcado".?” | 

Sigue ja narracién en Duran: 

"las quales mugeres, asi desnudas y descubiertas SUS partes vergoncosas y pechos, venian 
ddndose palmadas en las barrigas y otras mostrando tas tetas y esprimiendo la leche de ellas y 

rociando 4 los mexicanos. Junto a ellas venia otro escuadrén de nifios, todos en cueros y embijadas 

las caras y emplumadas las cauecas, haciendo un {lanto lamentable” .??° 

Durdn hace un resumen de las acciones de las mujeres, muy parecido en 

todos ios elementos principales a la narracién de Tezoz6moc; pero primero describe 

a las mujeres y después narra la accién. Es un estructuraci6n légica de la escena. 

Empieza esta narraci6n con /os quales para referirse al mismo grupo de mujeres que 

ya habia mencionado. En Tezoz6moc hay varios grupos de mujeres que desem- 

pefian los diferentes actos burlescos. Indica el contexto temporal con el verbo 
comenzar y de esta manera separa la accién, y da mas efectos visuales, espaciales 

y auditivos. Empieza con la grita, y luego describe cada escena con la accién que 

realizan los personajes, y precisa la ubicacién de los nifios y las mujeres dentro del 
espacio: encima del templo, desde alla, de lo alto del cu. Estas diferentes perspec- 
tivas de las escenas realzan las imAgenes, y togra, por medio de la secuencia de la 

accién y los detalles objetivos, la recreacién de una escena pictografica. 
Es de notar que Tezoz6moc menciona cosas que pertenecen a las mujeres, y 

que son también sus armas: el ot/at/ es ta;cafia maciza 0 el bambG, el tzotzopaztii es 
el palo para apretar la tela y tzatzatii es la urdidera. Las mujeres también son 

guerreras, y al nacer les dan sus instrumentos de tejer, y a los varones los presentan 

con los instrumentos de la guerra.2"° Estas cosas son también parte de la indumen- 
taria de Tlazolteoti, y la tierra revuelta con suciedad o pan mascado posiblemente 
indique una relacién entre esta diosa de las inmundicias y las mujeres guerreras. 

La estructura narrativa de la Crénica mexicana esta mas relacionada con la 
narrativa prehispanica nahuatl por fas mismas razones que sefiala Ricoeur sobre los 

conceptos del mundo de la accién, las estructuras narrativas, los recursos simboli- 

cos y el carécter temporal. En Duran estos conceptos narrativos cambian a una 

estructura determinada por una perspectiva narrada del suceso. En su narracién el 

énfasis del discurso esté puesto en las'explicaciones y motivaciones. Cuenta la 

{ 

2 Tezozdmoc, folio 581. p. 392. 

Qurdn, p. 318. p. 263. | 

= Florentine Codex: General History of the Things of New Spain, traduccién y edicién de J.O. Anderson y Charles E. Dibble, book 

6, Chpt. 37, p. 201. | 

78  



  

ESTA TESIS NO “DERE 
LA BIBLiOVECA 

misma informacién pero dentro de una estructura légica y resumida, perteneciente a 

otra concepcién del relato, y la informacién y estructura que son las necesarias para 
construir este retato. 

En las siguientes narraciones, los sefiores de Cuetlaxtla, aconsejados por los 

Tlaxcaltecas, matan a fos mexicas con el humo de! chile. Tezoz6moc narra lo 
siguiente sobre la muerte de ellos: 

"y luego, estos dos prencipales mandaron a sus vasallos, que traxese a todos los mexicanos 

compafieros de estos mensajeros, y juntenlos a todos juntos, y hecho esto mandaron traer ciertos 

fardos de chile y cerradas tas puertas los ahogaron en un bravo humo de chile, que uno ni nenguno 
escapo, a bida, muriendo con una cruel y abominable muerte, que duro el hedor del chile muchos 
dias" 25" 

Esta es la versi6n en Duran: 

“los sefiores de Cuetlaxtla mandaron cerrar la puerta de! aposento donde estauan y luego traer 
un gran fardo de chile y ponerlo junto al aposento, DE MANERA que entrase todo el humo dentro, y 
pegalle fuego. Pegado fuego al fardo de chile, fué tanto el humo que entr6 que los aog6 sin poderse 
valer ni salir de alli” .?5? 

Estas descripciones de la matanza de los mexicas son muy parecidas, pero en 

Tezozémoc hay mas detalie especifico relacionado con ja imagen, to cual contribuye 
a recrear el ambiente, pero desde la perspectiva exterior de! papei del chile. Primero 

se tiene que juntar a todos los mexicanos, como los fardos de chile, y después 

ahogarilos; traen ciertos fardos de chile; {os ahogaron en bravo humo, en una cruel y 

abominable muerte; y el hedor del chile duré muchos dias. Dentro del significado de 

este suceso el! papel de! chile es funcional y relacionado con el significado de las 
acciones. La repeticién del efecto del chile y, en las ultimas tres oraciones, la idea 

de la muerte, son las ideas centrales de la accién. El tiempo representado con las 

palabras "muchos dias" est4 relacionado con la duraci6én del hedor del chile. 

En Dur&n aparece primero la explicacién de lo que se va a hacer y después la 
accién. Ofrece el punto de vista de los que se estén ahogando "sin poder valerse ni 

salir". También hay repeticién de la accién, aunque no con el detalle del enfoque en 
Tezoz6moc. Sigue la narracién en Tezozémoc: 

"Pasados dos o tres dias de la furia del chile binieron los prencipales Tepeteuctli y Ceatonal- 

teuctli, entrando a donde estauan muertos los mexicanos, dixeron a los suyos: lleuad estos cuerpos 
de los mexicanos, y bayan espetados por el ¢cieso, hasta fas tripas, y despues sacaldes las tripas y 
coracon, y todo lo demas; enchildos de paxa, y traeldos otra bez, aca”.”** 

Y en Duran: 

2'Tezozdmoc, folio 42r., p. 344. 

=2Durdn, p. 251., p. 198. 

Tezozdmoc, folio 42r., p. 344. 
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“Muertos fos mexicanos, entraron los sefiores con sus vasallos y allaronios muertos: luego 
mandaron que les abriesen por las partes traseras y que les sacasen por alli las tripas, y asi se jas 

sacaron y se las revolvieron por ja garganta; y luego los mandaron henchir de paja™. 294 

Duran primero presenta la explicacién y después la acci6n. La narracién de 

Tezozémoc est& todavia dentro del tiempo del efecto de ta furia del chile. Va del 

tiempo pasado, “binieron", al tiempo presente, "entrando", y a jas érdenes directas, 

y menciona los nombres de estos principales. De una manera muy explicativa dicen 

lo que deben a hacer a los mexicas. El uso del imperativo comunica los conceptos 

macabros del mandato y acerca al lector ‘al momento de la accién. Sigue la narra- 

cién en Tezozémoc: 

| 
"y hecho esto los trujeron otra bez, y los hizieron asentar en unos asentadores galanos que 

llaman tepotzo ycpalli, que aunque estauan en sus asentaderos estauan bien arrimados a ellos los 

sillones que no podian caer los cuerpos muertos, de los mexicanos y presentauanles amoxqueadores, 

galanos, y ponianles en las cabegas como corocas pequefias, sefial de seforio, todo por escamio, y 

rreberenciauanlos diziendoles sefiores, seais bienbenidos sefiores mexicanos, descansad, y comed, y 

déuanles de la comida pregiada y breuaxe de cacoa, como si biuos estuvieran, y luego se lebanto el 

prencipal Tepeteucti, dixo a los cuerpos muertos dezid, bellacos, quien sois bosotros, que benis a 

hazer gran burla de nosotros? Diziéndoles, muchas y feas palabras tocantes a la onrra y luego manda- 

Ton arrojar a todos los cuerpos muertos. Hecho esto, hizieron llamar a los prengipales tlaxcaltecas, y 

dichotes la manera del suseso de la muerte de los’ mexicanos”.2** 

Dur&n no separa la accién de hincharlos y sentarlos: 

"y sentar en unos asentaderos, y por hacer escarnio dellos, los vistiéronios de mantas muy 

galanas y pusiéronles delante mucha comida y rosas y humagos, y haciéndoles grandes reuerencias 

les decian: Comé, sefiores muertos y holgaos: cata aqui comida y bebida y fruta y suchiles; ;qué mas 

quereis? Comé ;Cémo no coméis? Entonces Tepetecuhtii, viendo que no comian, dixo: ¢cé6mo, no 

coméis? deuéis de estar enojados: echaldos por; ay; y asi los tomaron y los echaron 4 las aues y 

bestias y luego despacharon sus mensajeros 4 Tlaxcalla 4 dalles auiso de lo que auian hecho".?96 

Son muy parecidas estas escenas, y las dos versiones captan el momento 

dramatico de la escena. Lo que se destaca en la narracién de Tezozémoc es el 

detalle de la acci6n: "los trujeron” y “los hizieron asentar"; describe los sitlones con 

sus nombres en nahuatl, sus asentadores galanes, tepotzo, o "lo que esta detras de 

las espaldas de alguien", e icpaffi o asiento, y repite asentadores y sillones, y la 

accién verbalizada; el hecho de que no podian caer porque estaban bien arrimados. 

De esta manera realza la imagen de los cuerpos, imagen que repite dentro de la 

Narracion: “cuerpos muertos", "como si estuvieran vivos", "dixo a los cuerpos 

muertos", “arrojar a todos los cuerpos muertos". Destaca el contraste entre el ser 

vivo y el ser muerto. 

Duran, p. 251., p. 188. 

=Tezozomoc, folio 42r., p. 344. | 

Duran, p. 251. p. 198. 
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Duran primero expiica la escena y después presenta toda la accién al mismo 

tiempo; primero les dan las mantas y después la comida y dialogan con ellos. En 

Tezoz6moc los atavios con que visten a los muertos son sefial de sefiorio, asi como 
las palabras de bienvenida. Después fes dan “la comida pregiada y breuaxe de 

cacoa", que es sélo para !os nobles, y de esta manera se exagera mas el escarnio. 

Y otra vez narra jo que dicen. Vemos en la estructura narrativa de Tezoz6moc que 
la separacién de las escenas corresponde a cada acci6én, y su respectivo didlogo. 

Ademas, los detalles especificos hacen destacar la relacién entre el objeto y su‘ 

funci6n, como la acci6n del chile, la vida y la muerte, los cuerpos y la exageraci6n 

del escarnio. 

b. Predominio diegético: !a distancia narrativa y el orden légico de la 
estructura narrativa en la historia de Duran 

La légica narrativa en la cr6nica de Duran es un factor determinante en su estructura 
narrativa del cual posiblemente resultan algunas diferencias estructurales entre su 

historia y la crénica de Tezoz6moc, como ya se han mencionado en el capitulo |. La 
narraci6n en su historia enfoca una secuencia légica de la accién y se constituye de 

clausulas subordinadas y explicaciones. Est& refatando ‘a historia desde una 
perspectiva distanciada de la acci6n hist6rica; es la voz del narrador la que guia la 

narraci6n, no la accién y el parlamento de los personajes. Esta manera de narrar 0 
"contar” el relato histérico o los sucesos del pasado es caracteristica de la narrativa 

diegética, en contraste con una tendencia narrativa mimética que “representa” la 

escena. 
Durante ja batalla entre los matlatzincas y los mexicas y sus aliados, el rey 

Axayaca recibe una herida en el muslo. Ei orden de los sucesos de esta batalla en 

las respectivas historias presentan diferencias que indican que las escenas son en 
parte pictogr&ficas, y que los historiadores han interpretado de distintas maneras la 

secuencia de fa accién. Cada ejército ha planeado una emboscada. Esta es la 

versi6n de Duran: 

"empecaron a combatirse de suerte que, como la voluntad de cada exército era engafiar al 

contrario y traelle 4 la emboscada, no fué la remetida tan deueras que entrasen rompiendo como 
sotian, pero los mexicanos la disimularon de tal suerte que los mattatzincas, como gente mas simple, 

creyendo era flaquega y temor de los mexicanos, empecarontes 4 seguir y 4 pasar el rio de la otro 
parte”.?3” 

Tezozémoc da otra versi6n: 

"Con tanta braveza entraron los mexicanos a la batatla, que yban como leones hanbrientos 

pasando de trope! y dexando atras a los enemigos, y los traseros mexicanos, a atar y prender 

(Durdn, p. 327., pp. 271-272. 
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| 
cautiuar y los delanteros haciendo pedacos cabecas bracos piernas uno alarido que subian, las bozes 

a los gielos”.?°8 | 

Duran enfoca su narraci6n en una técnica de la guerra, la emboscada. Las 

explicaciones de la emboscada no son necesarias para secuencia de la accién, sino 

para una perspectiva de la accion. Narra el resuitado favorable a los mexicas, vy 

anade los indicios que describen el estado mental de los matlazincas y sus 

pensamientos. De esta manera desarrolla el tono de la narracién. Tezoz6moc da 

una interpretaci6n completamente diferente del comienzo de esta batalla, y se nota 

su parcialidad hacia el ejército mexicano. 'Destaca ta imagen visual de la batalla y la 
accién con un simil que traduce literalmente el concepto nahuatl de ios guerreros, 

"como leones hanbrientos”. Los verbos aumentan la recreacién de la escena: 

pasando de tropel, y dexando atras, y haciendo pedacos, alarido que subian las 

bozes; y la repeticién de los verbos atar, prender y cautiuar. El efecto visual de 

"cabegas bracos piernas” y el efecto auditivo del alarido que “subian, tas bozes a los 
cielos", también recrean el momento histérico. 

Los enemigos llegan a la emboscada en la versi6n de Duran: 

"os de la emboscada estuvieron esperando a que pasasen todos, y desque tos vieron desta 

otra parte, el rey fué el primero que se levantdé y apellidando México, México, ea, valientes mexicanos, 
mueran, mueran esos traidores, dieron sobre ellos de suerte, que asi los que fingian huir como los que 

salian de la emboscada, ninguno qued6 en aquel punto, antes que ios matlatzincas pudiesen pasar el 
tio, que no prendiese uno 6 dos, especialmente el rey, que aunque mogo y de muy poca edad, por su 

propia mano prendié algunos caualleros de tos mas principales y entreg6 a los de su guarda, y 
siguiendo 4 los contrarios, tommaron 4 pasar ef rio tras ellos matande y hiriendo a todos los que 
alcangauan, y yendo asi desbaratados llegaron 4 donde tenian la emboscada”.7> 

Esta es la versi6n en Tezoz6moc: 

| 
"y con todo esto no se desenterrauan de! suelo el Axayace y los balerosos capitanes hasta 

que grandisima parte de los tuluquefios pasaron la puente de Cuauhponoayan entonces salieron con 

tanto ynpito (sic} a ellos, que no escapo de los que pasaron uno ni nenguno que no muerto oO preso no 

fuese, y con esto yban dando los mexicanos, vozes diziendo hea mexicanos que ahora es ello que 
nengun tuluquefto, a de quedar con bida, y con eso, hizo presa, Axayaca de su propia mano y por fo 

consiguiente todos los capitanes hicieron balerosa presa de dos tres cuatro cautivos cada uno, y 

Vlegados yban huyendo los tuluquefios, a! mismo ‘pueblo dieron buelta para otro camino, abrasando al 
fuego la casa de! dios de los tuluques, que se dezia, Cuftzin, de alli fueron a Calimaya, y de alli a 
Tepemaxalco, y de alii a Tlacotenpan, y de alli a Tzinacantepec, y yendo en este alcance sobrebino 

Tegugumoetii, sefior de Tenangingo que benia ojeando por jas haldas de los montes a que no huyesen 
los tuluquefios".?4° | 

=“*Tezozdmoc, folio 62v., p. 403. 

Duran, p. 327., p. 272. ( 

Tazozdmoc, folios 62v-63r., pp. 403-404. 
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Son muy parecidas las primeras partes de estas narraciones, e incluyen casi la 
misma arenga. Duran enfoca la emboscada y cuenta cémo funciona dentro de la 

narraci6n de la accién. Tezozdmoc describe la acci6n de desenterrarse y salir, y de 

esta manera representa, no explica, la escena. . 
Las diferencias en la siguiente accién en estas relaciones posiblemente se 

deban al juicio de Duran y la parte pictogr&fica de su fuente. En Tezozémoc es 
después de ta emboscada cuando los mexicas van a quemar el templo de los 
toluquefios, mientras que Duran menciona la quema al final de la batalla. La enume- 

racién de los lugares posiblemente sea parecida a lo que seria una secuencia picto- 
grafica de las conquistas de varios pueblos en los cédices.”*" Después llega su 

aliado, Tegugumoctii, quien habia pedido la ayuda de !os mexicas en esta batalla 

contra los de Toluca. Narra una recreacién de la acci6n de la batalla, que él logra 

captar por medio de !os verbos: "yban huyendo”, "dieron buelta", “de alli fueron” y 

la repetici6n de “alli", y "yendo". Tegu¢umoctii es parte de esta accién porque 

“benia ojeando por las haidas de los montes”. 
Duran no menciona esta parte, sino que contintia con la accién de la embos- 

cada: "y yendo el rey Axayacatl vitorioso tocando un tambor de oro que 4 las 
espaidas !levaba, lo cual se usaua cuando iban en alcance yendo corriendo 4 toda 

furia sin aguardar 4 los de su guarda".4? 
Tezoz6moc incluye el didlogo entre e! rey y Tegug¢umoctii: 

"despues de auer saludado al trey, Axayace le dixo sefior estareis cansado descansad en 

vuestro pueblo que ya no es Toluca sino Mexico Tenuchtitlan, y los soldados baroniles yban dando 
alcance a los tuluquefios diziendoles: bolved bolved, que a vuestra pesar nos abeis de tributar y ser 

nuestros basallos y llegados a Tlacotepec, estaua alli mucha gente de rrefresco de parte de Toluca 

aguardando a los mexicanos para darles por tas espaldas y en esto llego Axayaca con su poder y en 

viendolos comenco a tocar su tamboril de alegria, que llaman yopi huehuet/ puesto su plumaxe, y yba 

con ta(nta) (sic) priesa y corria que hazia estremecer de su ardimiento a sus enemigos”.?** 

La historia de Durdén no rompe la accién consecutiva de la batalla y el encuen- 

tro de los mexicas con Tezozomectii. Relata esta reuni6n al final de la batalla, 

cuando todos se rinden a los mexicas. Posiblemente para 6! o el redactor de su 

fuente esta estructura es més logica, porque en Tezoz6moc no esta muy clara la 

secuencia de la escena. Dur&n explica el uso del tamboril y que el rey no esperaba 

a su guardia. Es un detalle importante en su narracién porque explica por qué el rey 

estaba solo cuando lo atac6 el totuquefio. Tezoz6moc cuenta otra versién. Al 

parecer los mexicas van a Toluca a invitacién de este sefior y tos toluquefios estan 

huyendo, pero tlegando a Tlacotepec, éstos atacan otra vez a los mexicas. Axayaca 

™E} Cédice Azcattian incluye en su representacion pictogrifica de las conquistes de Axayact{ el pueblo de Matlatzinco en Obras 

de Robert Bartow, Fuentes y Estudios sobre ef México indigena, vol. 5, p. 206, lam. XIX El Cddice Aubin, ed. de Charles E. Dibble, 

p. 47, también dice: "Aqui perecieron los de Calimayan, los matiatzinca. Allé lastimaron a Axayacatzin. Su nombre de aquel que la 

herié en ef musio eta Tcuetzpa natural de Xiquipilco". 

Duran, pp. 327-328., p. 272. 

2*Tezozdmoc, folio 63r., p. 404. 
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los ve y empieza a tocar su tamboril, el yopihuehueti, “el tambor de Yopi", otro 

nombre del dios Xipe-Tétec:?“ “Yba con ta(nta) priesa y corria que hazia estremecer 
de su ardimiento a sus enemigos", y no “corriendo 4 toda furia sin aguardar 4 los de 
su guarda”, como dice Ouran. , 

Esta es la versi6n de la herida de Axayaca en Duran: 

"salié el capitan de los de la emboscada, duestaua tras un maguey, y viéndole ir tan descui- 

dado y presuroso y conociendo ser e! rey, pensando que los de su parte te seguirian, salié al rey de 
improviso y didéle una cuchillada en un muslo que casi le Hegé al gueso, no pudiendo las armas resistir 

ef golpe; y el rey sintiéndose herido estuvo por caer, pero abra¢andose con su contrario vinieron 

ambos al suelo, y andando pugnando el uno con el otro, para rendirse el uno al otro”.?** 

Tezozémoc escribe lo siguiente: \ 

"y a esta sazon estaua soterrado junto a un mague un prencipal tuluqueiio baliente llamado 
Cuetzpal, y en un prouiso al pasar Axayaca, y de ynproviso Je hirio en un muslo, que le hizo arrodillar 
la rrodilla y el Cuetzpa/ porfiando a fe quitar la deuisa del paxaro que traia en la cabeca que era tauh- 

quechol y la rrica plumeria: de otro cabo salio una biexa detras de otro mague y le quito Axayaca la 

divisa de la aue rrica que traia por su debisa, y con esto arranco la biexa dando alarido y con la diuisa 
en ta mano*.7¢ 

Duran narra el punto de vista de Cuetzpa/ por medio de los verbos viendo, 

conociendo y pensando, casi como si este personaje estuviera narrando el suceso. 
El efecto dramatico est4 en los indicios que se refieren a los pensamientos de este 

personaje. Después cuenta golpe por golpe ta emocién de la pelea. Tezoz6moc 

empieza con la imagen del guerrero soterrado junto al maguey y después la acci6n 
rapida de salir y herir el rey. En Duran sabemos el efecto literalmente interior del 

cuchillo llegando al musio y en Tezoz6moc vemos la acci6n exterior de doblar ta 

rodilla. Tezoz6moc narra la acci6n objetiva y la representaci6n precisa de la imagen. 

Duran da al lector una perspectiva mas subjetiva de la escena y la pelea. 
Esta parte de la historia en la versién de Tezozémoc parece tener implicacio- 

nes mgicas, pues una vieja que aparece de repente”*” toma ja divisa del tlauh- 
quechol, et pajaro asociado con el dios Xipe-Tétec,”** que es el atavio del rey 
Axayaca en el Cédice Cozcatzin.*° Esta divisa aparece misteriosamente en otra 

batalla mencionada en estas crénicas. Segtin Durén, pertenece al dios Totec o Xipe 

Es posible que Tezozémoc traduzca el yopiuehuel/ como tainbor de alegria porque alegiia es el concepto néhuail de la muerte 
en la guerra. 

="Durén, p. 328. p. 272. 

*Tazazdmec, tollo 63r., p. 404. | 

"7 Histoire du Mechique en Teagania e historia de fos mexicanos, p. 37. Esta historia cuenta el robo del ciervo que Camaxti lleva 

a cuestas en las batallas y la perida de la guerra con ios chichimecas: *Y la causa porque fo perdio (la guetta) tue, porque andando 

enel campo topé con una pariente de Tezcatlipuca, la que descendia de las cinco mujeres que hize cuando crié los cuatrocientos 

hombres, y ellos murieron y ellas quedaron vivas". 

2*altonso Caso, Pueblo del Sol, p. 69. | 

* Cédice Cozcatzin, op. cit, tol. 14v. El rey también lleva puesta fa piel del desollado, caracteristica del dios Xjoe-Totec. 
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Totec y es regatada al famoso guerrero, Tlacahuepan, quien muere herdicamente en 

la batalla contra Atlixco, Huexotzinco y Cholula.7=° Tezoz6moc dice al respeto: 
"toma estas armas que fueron del rrey Axayacat/, nuestro primo hermano, una 

diuisa de oro llamado, teocuitiatontec, con una abe encima del tlauhquecho!.?*' En 
el siguiente dialogo en Tezozdmoc, entre el rey y Cuetzpai, el rey le ofrece México 
Tenochtitlan si lo mata. 

Sigue la acci6n en Duran: 

“los de la guardia y sefiores echaron menos al rey, y andandole 4 buscar con mucho sobre 
salto de su muerte, creyendo fuese preso 6 muerto por los de la emboscada, viniéronle a hallar en el 
combate dicho, toda la cara Hena de tierra y las armas llenas de sangre, el qua! como valeroso y 

animoso mancebo, aunque herido, se defendia animosamente. Los soldados y sefiores, quando vieron 

4 su senor, con grandisimo coraje arremetieron al contratio para querello matar: el rey mand6 le 

dexasen y que no le hiciesen mal, sino que le prendiesen; pero Tiiicuetzpal, como era valeroso indio, 
con su espada y rodela en la mano se defendié de todos ellos, aunque mal herido, y se les fué entre 

las manos. Todo e! demas exército, aunque con la emboscada recivieron dafio, pero pasando adelante 
tos metieron por la ciudad de Toluca, y llegados al templo, questaua en el principal lugar quitaron el 
ydolo, que se llamaua Coltzin, Y LE pegaron fuego asi como solian”.”5? 

Y en Tezoz6moc dice: 

"y los mexicanos, como quien rrecuerda de un suefio hecharon menos, al rrey Axayaca, 

preguntando los unos a los otros por Axayace y despues que ubieron pasado muchas palabras 

pesadas tocantes en la onrra y biendose todos culpados callauan y ban todos de tropel por todas 

partes discurriendo en busca del y le hallaron peleando balerosamente con Cuetzpa/ que el uno al otro 

no se podian ben¢er, y estaua todo Ileno de polvo et cuerpo y cabeca y el rrostro y muy cansado, y le 
andaua rodeando el Tiiicuetzpal y le decia a bozes: ;como te llamas? que seras grande sefior y el 

rrespondia lla4mome Tiliicuetzpel. Dixole Axayace: mira betlaco si me acabais la bida, vuestro sera 

Mexico Tenuchtitlan. Y bisto Cuetzpa! benian los mexicanos, en su busca, huyo a gran priesa y 

tomaron los mexicanos Axeyace limpiaronle el rostro y dijoles: dexadme descansar”.?°9 

Dur&n explica que los mexicas andan buscando a su rey porque posiblemente 
los de la emboscada io han matado. Hace una referencia a la parte anterior, “el 

combate dicho” y al rey, “el quat", para enlazar la relaci6n. Incluye los pensamien- 

tos de Jos guerreros, 0 los indicias que sefialan sus motivos. Los dos cronistas dan 

una descripcién de las condiciones en que los guerreros hallaron al rey: !a cara ltena 
de tierra, las armas ‘lenas de sangre; todo lleno de polvo et cuerpo, el rostro y la 

cabeza. 
En Dur&n la narracién sigue un orden légico; vieron a su sefior, arremetieron al 

contrario, se defendi6é, y se les fue entre manos. La escena que describe es mas 
emocionante: el rey es valeroso y animoso, aunque herido; los soldados tienen 

=Durén, p. 495., p. 433. 

='Tezozdmoc, folio 130v., p. 611. 

Duran, p. 828., p. 272. 

="Tezozémoc, folio 63r., pp. 404-405. 
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grandisimo coraje, y Tiicuetzpal, aunque herido, es un valeroso indio. Y no es que 
huya, sino que se defiende de todos, como un valiente héroe. 

En esta parte, como en otras, Tezoz6moc salta de escena en escena. Primero 

describe el movimiento metaférico de los mexicanos que buscan a su rey "como 

quien rrecuerda de un suefio", y narra detalladamente las acciones de los soldados. 

Al principio son las mismas acciones que estan en Duran: "lo echaron menos” y 

“and4ndole a buscar”; pero Tezoz6moc no cuenta lo que piensan los guerreros, sino 

la acci6n de preguntar, es decir, la funcién entrelaza las acciones. Y aqui aparece 

una expresién favorita de Tezoz6moc, “palabras pesadas tocantes a la honra", el 

contraste, "callaban", y la accién, “discurriendo por todos lados”. Después describe 

la pelea entre Cuetzpal y Axayaca por medio del didlogo, sin saber ellos que los 

otros mexicanos los estaban mirando, hasta que Cuetzpal los vio. No une la escena 

por medio de la légica sucesiva de la cual resulta la accién siguiente; sino que salta 

de una perspectiva a otra. El orden tégico de la narraci6n en Duran determina el 

relato de los sucesos linealmente. Es el narrador y no ta accién el que guia el 
desarrollo de la estructura narrativa. En Tezoz6moc no hay una perspectiva fija, ta 

accién guia y mueve la narraci6n y ofrece varias perspectivas de la escena dentro de 

la narracién. : | 
Otro ejemplo de las diferentes perspectivas narrativas de estos historiadores 

es la siguiente parte, donde se trata la destrucci6én del templo de Toci, "nuestra 

abuela”, y de la que resulta la guerra entre los mexicas y los de Huexotzinco durante 

el reinado de Moctezuma, "el segundo de este nombre". Esta es la versién de 
Duran: | 

"pero como celosos de ja amistad de Tlaxcaila y olvidados ya de la de México, fueron una 

noche y quemaron e! templo de la diosa y juntamente tos quatro maderos altos donde estaua armado 

el tablado, donde la efigie y semejanga de la diosa tenian encaramada y subida, porque segun la 
historia y relacién de tos ritos y sacrificios que en'la segunda parte desta historia tengo escritos, eran 
fos mayores Arboles que en e! monte hallauan y mas gruesos y altos, todo lo qual amanecié quemado 

y por el suelo”.7>* | 

En Tezoz6moc hay esta versi6n: | 

"Otro dia mando que en la parte que llaman teogi, fuesen a quitar un tabladillo de madera que 
encima del estaua que era el renombre Togititien, que era sefiat que los caminantes caminauan por 

tener lumbre encima y como fue quitado quedo en tenieblas, y asi nadie paso que quisiese caminar de 

temor que solo abia dexado el tablado abaxo del cuezillo, que es agora en el albarrada de Santisteuan 

antes de llegar a Acachinanco. Y por la mafiana! que amanecio, dixeronte como no abia memoria ya 

det tablado que no abia otra cosa sino geniza™.7** 

| 
Hay dos versiones distintas del destino de este tablado. Duran explica la 

accién por medio de los indicios o pensamientos y motivos de los personajes, y esta 

Durdn, p. 529., p. 464. 

2 Tezozdmoc, folio 144r., p. 650. 
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muy claro que los de Huexotzinco quitaron la madera y el tablado. En Tezoz6moc 

Monteguma manda a quitar e! tablado, aunque no sabemos por qué, y en fa mafiana 
amanece quemado. Tezozémoc no explica que ha pasado. Su narracién se concen- 

tra en la imagen; la lumbre, los caminantes y la ubicaci6n det lugar, y el contraste; 
las tinieblas, la ceniza, y el no caminar. El no nos va a decir quién quemé el tablado 

hasta el siguiente capitulo, cuando Moctezuma se entere del suceso. 
En Duran quemaron todo el templo y el tablado. Describe el aspecto fisico del 

templo y hace una referencia a su otro tratado. Dur&n esta explicando la escena 
para que todo quepa dentro de una secuencia légica narrativa y la explicacién de lo 

narrado, y por eso considera importante mencionar su otro tratado. 

Duran describe ei castigo de los sacerdotes: 

"to qual visto por los mexicanos, luego que amanecié, la ciudad fué puesta en gran alboroto y 
miedo y Montecuma lleno de grandisimo enojo y coraje, teniéndolo por menosprecio suyo y por mal 

aguero, y asi tuego mand6 que todos los sacerdotes de los templos fuesen presos y echados en 

jaulas, flenas de nauajas pequefiitas o de pedacuelos de nauajas, de que mand6 cubrir el suelo para 
siempre, asta que muriesen estuviesen y durmiesen en ellas; y mand6 que les diese de comer por 

medida, como aca decimos por ongas, hasta que murieron”.7%* 

Esta es la version de Tezoz6moc: 

"Y mando que fuesen a ber doce prencipales quien abia escondido o quemado el tocicuahuitl 

y haziendo grande pesquisa los prencipales, envio luego a llamar Manteguma, que estaua muy enoxa- 

do, a todos los sacgerdotes y sahumaderos de los templos, y los de mi casa y templo ca/mecac; e 
traidos, a todos ante el mandolos llevar a todos a la carcel, que tlaman cuauhcaico, que es manera de 

una caxa, como quando entapian agora alguna persona que le dan a comer por oncas: ansi estos tos 

echaron a todos alli, y mando Monteguma, que pues era su oficio guardar los templos, y las noches, 
hazer oracion a las estrellas, y que senbrasen de teconte/ de canto menudo que pican las carnes, 

porque quando ellos oran toda la noche, a otro dia no bienen nueuas de mucho bencimiento de 

enemigos, y gran preza de cautiuos”.”*” 

Dur4n une esta parte de su narracién con la parte anterior por medio de /o 

cual, y describe el punto de vista de Monteguma y el castigo de los sacerdotes. En 

Tezoz6moc el estado de &nimo de Montecuma est4 descrito brevemente: "estaua 

muy enoxado", y separa la accién en, primero, !a llegada de los sacerdotes antes del 
rey y luego el castigo. Lo que Dur4n describié anteriormente como la mejor madera 

del bosque, es mencionado por Tezoz6moc con sdélo su nombre en nahuatl, el 
Tozicuahuitl, 0 sea el arbo! o madera de la diosa Toc; también agrega el nombre de 
la c4rcel en n&huatl, cuauhcaico, o casa de madera. Ofrece mas detalles sobre jos 
oficios de los sacerdotes y nombra el cafmecac como su casa y templo. Y aqui si 

explica por qué los echaron a !a cércel: sus oraciones no ayudaban a cautivar 

"presas” en la guerra. Duran describe detalladamente estas navajas y lo que va a 
pasar a estos sacerdotes, y por la repetici6n de las navajas y los verbos se nota que 

=*Durdn, p. 529., p. 464. 

2 Tezozdmoc, folio 144r., p. 650. 
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es una narracién tipica de la tradicién oral néhuatl, traducida al espafiol. Tezoz6moc 

narra la accién de la piedra, que pica las carnes, e indica el nombre en n&huatl, 

tezontal, "la piedra volc&nica desminuzada". No concluye la narracién con el resul- 

tado de la muerte de los sacerdotes. 
Es de notar que los dos historiadores usan una palabra de la época; Duran 

dice “como ac& decimos por ongas", y Tezoz6moc "le dan a comer por oncgas", que 

indica que la palabra “ongas" aparece en'una version original, y que las mas desta- 

cadas diferencias en los textos ocurren cuando estos cronistas o el intérprete de un 

cédice original estan interpretando el texto o una parte pictografica del texto, como 

ya hemos visto en algunos ejemplos de este anilisis. Esto sugiere que si existié una 

crénica pictografica y anotada, y que la fuente de Duran y Tezoz6moc o es la 

"Crénica X", o sus respectivas fuentes son dos versiones de la "Cronica X". 

| 

4. Conclusiones sobre las estructuras narrativas de Duran y Tezoz6moc 

Las respectivas estructuras narrativas de ambos cronistas presentan diferencias 

literarias relacionadas con lo que Ricoeur define como una pre-comprensién del 

mundo de la accién. Duran estructura 'el evento histérico en su relaci6n con la 

causa y el efecto. Incluye los elementos, segiin él, pertinentes para relatar el 

ambiente, la acci6n y el didlogo. Se trata del orden légico de los sucesos histéricos 

en busca de unidad y comprensi6n. 

Tezoz6moc ofrece otra interpretaci6n, no del orden sino de la acci6n y el 

momento en si. Su narraci6n se enfoca mas en los elementos visuales, espaciales y 

auditivos, y en !os diélogos de los personajes. Nos acerca mas a! momento en que 

la accién se esta desarroliando. Por eso muchas veces no logra la unidad y 

comprensién caracteristicas de la historia de Durn. 

En fa estructura narrativa de Durén hay solamente un enfoque dentro la 

escena. Su narracién se centra en un motivo 0 raz6n, 0 en el punto de vista de uno 

de los personajes hist6ricos. De esto resulta una perspectiva unilateral y una estruc- 

tura narrativa relacionadas con este enfoque. Ademéas, indica que el narrador esta 

guiando la historia. La presencia de un narrador que *cuenta” los hechos histéricos 

es caracteristica de la diégesis ; Duran explica y describe la acci6n histérica y de 

esta manera crea una distancia entre los sucesos y el tiempo narrados. En su narra- 

ci6én de los agiieros del viejo, presenta el relato desde el punto de vista del rey. En 

la fiesta que los tlatelolcas hacen para los dioses, narra el motivo y el punto de vista 

del rey y Teconal; su descripci6n de la batalla de Axayaca contra los Matlazincas se 

enfoca en la emboscada, y en la destrucci6n del templo de Toci, presenta los 

motivos de los de Huexotzinco y desarrolla el punto de vista de Moctezuma. Los 

indicios que afiade para describir a los personajes y sus pensamientos también alejan 

el relato del momento de accién y crean el tono y el ambiente de la narraci6n. Estos 

enfoques son més importantes que la acci6n, y la perspectiva del narrador controla 

nuestra percepcién del acontecimiento! Es el tipo de organizaci6n narrativa que 
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Todorov llama gnoseo/égica, en la cual la perspectiva que tenemos del suceso es 
mas importante que fa relacién de la accién. 

En Tezoz6émoc hay varios enfoques o niécleos de accién cuyo resultado es una 
estructura narrativa dividida en escenas. No narra un resumen o perspectiva de los 

sucesos. El lector no se percata de lo que va a suceder hasta que llega el momento. 
De esta manera presenta los agiteros del viejo de Tlateloico; cuenta la transtornacién 
de los cantos de guerra de los tlatelolcas y describe varios episodios burlescos para 

recrear la batalla entre !as mujeres tlatelotcas y los guerreros de Tenochtitlan. Es 
una narraci6n mas ligada a los detalles de la escena pictogréfica y al mundo 
simb6lico de los nahuas, y es representativa de lo que Johansson define como la red 

semidtica conceptual entre la imagen y la tradici6n oral." Estos detalles se rela- 
cionan con una interpretaci6n m&s simbélica, perteneciente a la interpretaci6n 

mexica de la historia; por ejemplo: las "armas" o instrumentos de tejer de las 
mujeres de Tlatelolco, la divisa de Axayaca, o la lumbre para los caminantes en el 

templo de Toc. Evoca también contrastes de imagenes: las armas en vez de ropa 

que tos tlatelolcas dan a los invitados, el contraste entre vivos y muertos en el 

escarnio que hacen los de Cuextlan, los guerreros que vocean palabras tocantes al 
honor y después callan, y la lumbre y las tinieblas cuando desaparece el tablado del 

templo de Toc/. Este enfoque en fos detalles pertenecientes a la imagen se relaciona 
con la intrinseca totalidad concreta que Lukacs define como caracteristica de fa 

epopeya. 
Dentro de estas historias el diélogo es una parte integral de las escenas, pero 

resulta que Duran no incluye tanto di&logo directo en su narrativa. Usa lo que 
Todorov llama el filtro narrativo del dialogo indirecto. Con esta técnica el narrador se 

aleja det momento hist6rico. En Tezoz6moc hay mas di&logo directo que acerca al 

lector a Ja accién; por ejemplo: el diélogo entre el rey Axayaca y su adversario 
Cuetzapal. Todorov explica que "el didtogo directo es la Unica manera de eliminar 
toda diferencia que hay entre el discurso narrativo y ek universo que evoca”.?? 
Dentro de la tradici6n prehispanica de percibir la historia el diéiogo es elemental en 

la narraci6bn de los nGcleos de acci6én pintados en los cédices. La narrativa de 

Tezoz6moc es mas fiel a la tradicién oral y a las imagenes de los cédices. La 

estructura narrativa de su crénica es representativa de una conceptualizacién 
narrativa de la imagen y el didlogo, y de la mimesis narrativa. 

Johansson, ap. cit, p. 12. 

Todorov, op. cit, p.27. 
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Capitulo Ill 
Et punto de vista: las voces de los narradores 

Otra faz de las distintas interpretaciones manifiestas en estes textos surge de ios 

respectivos puntos de vista de los narradores. La voz en tercera persona que relata 

la historia se relaciona con los elementos propios de la estructura narrativa de un 

telato histérico, aunque dentro de} anilisis literario esta voz revela otro enfoque 
correspondiente a los niveles de “conocimiento” de los personajes, sus pensa- 

mientos y las causas y motivos de los sucesos. La estructura narrativa esta en el 
fondo de ja narracién, organizando Ja presentacién de los sucesos en el nivel del 

relato. El punto de vista est& en otro nivel narrativo que muestra la perspectiva del 

narrador. 

En las técnicas narrativas modernas de la novela, el punto de vista establece 
la voz del narrador, y define ta perspectiva y el enfoque de la narracién. E/ 

desarrollo de esta técnica ha posibilitado que haya varios narradores dentro de una 
novela; por ejemplo, la novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. En 

esta obra cada uno de los tres narradores (primera persona, tercera persona, y 

segunda persona o sea la voz de la conciencia de Artemio Cruz) contribuye con una 
perspectiva diferente a la narraci6n de lta vida y lenta muerte del protagonista, 

Artemio Cruz. Cada punto de vista refleja la perspectiva que el escritor comunica 

por medio de esta voz. En esta novela de! despliegue de voces resulta un retrato 

refracionado det individuo. 

La historiografia, tanto como la literatura, es guiada por la voz del narrador, 
aunque en la historia la narrativa nace dentro de un mundo ya establecido por los 

hechos, en contraste con la creaci6én artistica de la literatura. Ricoeur dice al 

respecto que en comparacién con ej historiador: "el poeta puede alejarse de lo real 

y elevarse a lo posible verosimil por ser autor de su trama”.7©° £1 autor de la obra 
literaria crea el mundo narrado. El narrador de la historia tiene a su alcance los 
sucesos creados por la "realidad", pero desempefia el mismo papel en ta narracién 

de la historia, el de crear el contexto del mundo narrado. 

Ricoeur, Tiempo y narracién, tomo |, p. 275. Esta cita se retiere a ta Poddca de Aristteles, donde el poetes el autor de la tragedia 
ola epopeya 
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1. La historia novelesca y la epopeya: contrastes entre los puntos de vista de 
Duran y Tezoz6moc 

Los distintos puntos de vista en las historias de Duran y Tezozémoc se deben a las 
tradiciones narrativas de las respectivas culturas de donde provienen estos historia- 

dores. Los contrastes que surgen entre las distintas voces del narrador definen la 
diferencia entre un punto de vista "objetivo" y pico en Tezoz6moc y un punto de 
vista subjetivo y “novelesco" en Duran. 

La historia original en que se basaron las crénicas de Duran y Tezoz6moc 
tiene un parentesco directo con la tradicién oral indigena y es parte del género épico 

histérico de los antiguos mexicanos. No relata solamente datos escuetos relaciona- 
dos con fechas importantes, sino que narra su migracién mitica, la genealogia de sus 

reyes y las hazafias y batallas que, segin ellos, los elevan a ser los nobles de 
Anéhuac. La sustancia de aquella historia original parece ser un conjunto de 
epopeyas de varias generaciones. Aunque estas historias afiaden elementos no 

relacionados con la epopeya, como las referencias a elementos pertinentes a una 

descripci6n de !a sociedad mexica destinadas a lectores espafioles, el esqueleto del 
texto, la accién y el diélogo, o sea lo que' esté basado en los cédices y la tradici6n 
oral prehispanica, es de género épico. 

En la epopeya ei narrador esta presente dentro de la accién y el dialogo, es la 

voz que une los acontecimientos y crea el escenario de la narraci6n; puede conducir 
al lector del presente histérico al pasado, conoce el escenario, los enemigos que 
pelean contra los héroes, los dioses, ete. Pero resulta que en estas crénicas hay 

dos voces narradoras distintas. 

Ei punto de vista de Duran es el de ja tercera persona omnisciente, no sdlo el 
de! narrador de la epopeya; entra en los pensamientos de sus personajes histéricos 

y narra sus motivaciones. Cuenta las reacciones de fos soldados, los reyes y los 

enemigos; desarrolla sus motivos para representar m&s comprensivamente las 

maquinaciones humanas que laten bajo los eventos histéricos. 
Una de las posibles influencias sobre la voz narrativa de Duran procede de la 

historiografia espafiola, que, con el paso del medievo al Renacimiento, se enfocaba 
més en las historias individuales. En estas historias la voz del narrador es més 

subjetiva y desarrolia los aspectos psicolégicos de los personajes. El historiador 
espajiol del siglo XVI, L6pez de G6mara, ofrece su opinién sobre ei arte de escribir 

una historia: 

"Dos maneras hay muy ilustre sefior, de escrabir historias. La una es cuando se escribe la 
vida, la otra cuando se cuenta los hechos de un emperador o valiente capit4n. De la primera usaron 

Suetonio Tranquilio, Plutarco, Sant Hier6nimo y owos muchos. De aquella otra es el comin uso que 
todos tienen de escrebis; de la cual para satisfacer el oyente, bastaré relatar solamente las hazafas, 

guerras, victorias y desastres del capitan. £n la primera hanse de decir todos los vicios de la persona 
de quien se escribe. Verdadera y descubiertamente ha de hablar el que escribe vida. No se puede bien 
escrebir la vida del que aGn no es muerto”.?6* \ 

Francisco Lopez de Gomara, Crénica de los Barbarrojas, pp. fsrsse citado por Ramén Iglesia, ap. ort, pp. 155-156. 
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Gémara explica que es necesario descubrir el personaje en la manera como 
escribieron los autores clasicos que menciona. La fuente de los modelos historio- 
graficos para las hazafas espafolas en Nueva Espafia emana de los antiguos 
historiadores romanos. 

La historiografia romana en tos albores del cristianismo se escribié6 con un 
tono individualista y subjetivo. El efecto dramatico y moral, y el arte de describir los 
sucesos son fundamentales en ta narracién de la historia. La influencia de fos 
antiguos historiadores romanos en las crénicas espafolas de los siglos XV y XVI 

esté documentada por los mismos cronistas. Abundan las referencias en las créni- 
cas indianas a historiadores romanos como Titio Livio, Tacito y Suetonio. 

Al mismo tiempo que los historiadores de este estudio estén escribiendo sus 
crénicas, la tendencia hacia una forma novelesca, que ya es parte de los Sibros de 

caballerfas, esta desarrotlandose durante la época, y es muy posible que haya refor- 

zado la influencia sobre el punto de vista relacionado con la perspectiva del indivi- 

duo que encontramos en Dur&n y otras crénicas indianas, inftuidas también por una 
tradicién historiografica renacentista. 

Las referencias a los libros de caballerias no se considera erudita y por eso 
&stos no son fuentes citadas por los historiadores, pero la influencia de este género 

sobre las crénicas e historias de Nueva Espafia es un factor muy vigente durante el 
siglo XVI. Estos libros tenian una gran difusién en Espafia y el Nuevo Mundo, 

aunque se prohiben en el Nuevo Mundo en 1550.76? 
Los narradores de los libros de caballerias muchas veces tenian una fuente 

apécrifa, la cual traducen o relatan; a lo largo de estos relatos ia voz del narrador 

guia los sucesos, da la perspectiva de los personajes, entra en sus pensamientos, 

sabe sus sufrimientos, etc.., y aunque estas historias caballerescas tienen un 
parentesco directo con la canci6n de gesta y la epopeya, defieren de estos géneros 
precisamente por la importancia creciente de la voz del narrador. 

En una referencia de Duran a los "valerosos y valientes capitanes" mexicas, 

dice lo siguiente: "y némbralos por sus nombres, por fa grandega de sus hechos 

como en Francia los doze pares 6 como en Espaiia el Cid Bernardo del Carpio, el 
Conde Fernan Gongales, Diego Garcia de Paredes, 6 otros valientes y valerosos 

varones de cuya destrega y valentia est4n las escrituras llenas”.26° 
Duran menciona los cantares y poemas €picos histéricos de la Edad Media, 

aunque refiere otros valientes y valerosos varones cuya vaientia llenaba las 
escrituras; lo cual posiblemente sea una referencia directa a la difusién de los libros 

de caballerias, y muestra fa posible influencia que este género haya tenido sobre su 

vision de la historia.?™ 

rving Leonard, Los libros del conquistador, p. 95. 

*SDurdn, p. 258. p. 205, Otra referencia a estas “escrituras" es ta siguiente: "A la manera que leemmos en algunas historias, que 
quando algunos cavallercs se desafiauan, en serial de desafio, echauan un guante, y asi et envialle estas armas era sefial de 

enemistad y desafio perpetuo"™. /bid, p. 522., p. 458. 

julio Torri, La iteratura espariofa, p. 50. Se encuentran tos cantares de “el Cid Bernardo de! Carpio, el Conde Fernan Gongales, 

Diego Garcia de Paredes" en la Primera crénica general de Esparia de Alfonso el Sabio. 
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Otra infiuencia que posiblemente tenga que ver con las descripciones del 

aspecto psicolégico de los personajes en Duran, es la evangelizacién de los indige- 

nas y las indagaciones espirituales de tos frailes para buscar un entendimiento de su 

psiquis y poder convertirlos. Por eso Duran expone muchas veces aspectos cultura- 

les que éi considera pertinentes y descriptivos del car&cter de los indigenas.”** 
En contraste, el punto de vista de Tezoz6moc es mas limitado por su proxi- 

midad a la historia. El narrador est& presente en la accién y el didlogo, no fuera de 
la historia, y es el punto de vista caractertstico de la epopeya. En su historia no 

relata con frecuencia los motivos y pensamientos de los personajes, porque esta 

relatando !a historia de su pueblo; la narracién es la voz viva de sus antepasados. 

| 

2. Puntos de vista comparados 

En la historia de Duran, al principio de cada capitulo, él ofrece una introduccién o 

resumen de la situaci6n, y muchas veces esta sinopsis resulta ser una descripcién 

de la causa de los sucesos que pasar4n e incluye las motivaciones psicolégicas de 

los personajes. Como narrador omnisciente entra en los pensamientos de los perso- 
najes y sabe la causa de los sucesos, y de esta manera Duran controla la accién y 

su presencia esta detrés de los personajes. 
A! abrir el capitulo XX!V, Duran describe et punto de vista de los tlaxcaltecas: 

"Andauan los de Tlaxcallan tan deseosos de competir y quebrar con los mexicanos 

y era tanto el odio que les tenian, que andauan procurandoles su inquietud y desa- 

sosiego para tener ocasion de manifestarse ser su enemigo y que no gustauan de su 
conuersacion ni amistad” .?€° | 

Y luego muestra las reacciones de tos de Cuetiaxtla: 

| . 
"Los desventurados, no acord4ndose de la falta que les auian hecho la guerra pasada, 

creyéronlos y luego mataron al gouernador y dieron 4 tos sefiores de Tlaxcallan grandes presentes de 
todo to que pudieron, los quales se voluieron|a su ciudad muy contentos del dafio que auian 

hecho."767 

Duran est& narrando el suceso desde una perspectiva distanciada y 

omnisciente. Sabe los motives de los de Tlaxcala y la reaccién de los de Cuextlax- 
tla. En Tezoz6moc, por medio del diélogo directo el lector se entera que los tlaxcal- 

tecas incitaban a los de Cuetlaxtla. No menciona las motivaciones de ellos ni los 
errores de fos de Cuetlaxtia: i 

="Este aspecto es muy evidente en su tratado sobre los dioses y ritos. 

"Duran, p. 250., p. 197. 

* Ibid. { 
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“Entendido emos la sin rrazon, y crueldad que con bosotros an usado esos mexicanillos de 

Tenuchtitlan, y las cosas forciblemente !es abeis dado, oro mantas piumeria muy rrica, aues de muy 

lejos venidos sus pellejos, como son tlauhquechol, xiuhtotot!, tzinitzcan, cacaun, chalchihuitl..."7° 

Lo que ha dicho Duran se puede inferir en el dialogo que presenta Tezozémac, 

pero este didlogo directo nos lleva a la historia viva, no a un juicio presentado fuera 
de la acci6n histérica. Duran también presenta e! didlogo de los tlaxcaltecas, pero 

dentro del contexto de la introducci6n al capitulo. 
Al principio de! capitulo X Duran explica el escenario histérico para Ja futura 

bataila entre los de Coyoacan y los mexicas: 

"Estando los mexicanos ya con algun descanso y atiuio de ver libre su ciudad y que ya tenian 

tierras para su sustento, no menos ufanos que contentos con la pasada vitoria, en este medio fos 

sefiores de Cuyuacan que auian visto y considerado con gran atencion, aunque con poca considera- 

cion antes con torpeca de juicio, aquel peligroso caso en que sus hermanos los azcaputzalcas auian 

caydo por su culpa y pertinacia, como hombres indiscretos, no conociendo e! dafio que se procuraban 

y el peligro futuro”. 

No hay tanto detalle en Tezozémoc: 

"Sabido esto por los demas tepanecas, nombrados, de este apellido de Cuyuacan, la destrui- 
cion, de los azcapugatcas, y el rrepartimiento hecho de sus tierras a los mexicanos rescibio con este 
gran pesar y ensoberueciose Maxtiaton Cuecuex, y los demas tepeacas de Cuyuacan y dixeron* 77° 

Antes de esta parte los dos historiadores describen detalladamente e! reparto 

de las tierras de los azcapotzalcas. En esta cita Duran primero describe la perspec- 

tiva de los mexicas y después juzga el parecer de los de Cuyuacan y las flaquezas 

de los azcaputzalcas. De esta manera su percepcién del suceso es elevada, como la 

del narrador omnisciente. Tezoz6moc, como narrador, est& al mismo nivel de sus 

personajes, y no describe la situaci6n con calificativos, sino que registra la reaccién 

del rey que viene de afuera, “rescibié con este gran pesar". No introduce la escena 

con una descripcién de la situacién de los mexicas, sino va directamente a este 

suceso después del reparto de las tierras. Y no escribe lo que piensan o sienten los 

personajes, sino un conocimiento que viene desde afuera, sabido (por todos) ... la 

destruicion, rescibi6 ... gran pesar, y el verbo reflexivo, ensoberueciése. 

Dur&n empieza el capitulo XX! uniendo los sucesos anteriores con el préximo 

suceso: 

"Despues de acauadas fas fiestas y solenidades pasadas, y el sacrificio terrible y espantoso 

que de los guastecas se hi¢o, creyendo los mexicanos que aquello auia puesto terror y espanto 4 toda 

la tierra, determinaron de inviar a sus mensajeros y embaxadores 4 Cempoala, 4 rogar Alos sefiores de 

aquella prouincia de Cuetlaxtla, questan junto 4 la mar, que les inviasen algunos caracoles grandes y 

2Tezozdmoc, folios 411-4 1v, p. 343. 

2™Durdn, p. 132., p. 85. 

7™Tezazémoc, folio 13t., p. 254. 
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algunas ycoteas, y veneras y algunas cosas curiosas de las que en la ribera del mar se cria, porque 

tenian noticia de ellas y las querian para el culto de su dios; y como lo pensaron el rey y Tlacaelel io 
determinaron, y luego despacharon sus embaxadores con presentes para que con més liberalidad les 

diesen lo que pedian™.?”* 

Su narracién enfoca el punto de vista de los mexicanos, creyeron que el 

sacrificio puso espanto y terror en la tierra, para introducir el préximo suceso, es 
decir, lo que determinaron, la noticia que tenian de estas cosas y que las querfan. 

Tal fue lo que pensaron y determinaron el rey y Tlacaefel. Desarrolla el motivo de! 
sacrificio y de la peticién de las caracoles. Une, por medio de la relacién causal, un 

suceso con el otro. Termina con el juicio de que con los regalos que Ilevaban los 

mensajeros obtendrian aquellas cosas con mas liberalidad. Su narracién va desde 

los pensamientos interiores a las acciones objetivas. 
En Tezoz6mac no hay transicién entre capitulos, no crea un ambiente previo 

que influya en el préximo suceso: 

“Enviando Monteguma a sus mensajeros, en los pueblos, a las orillas de la mar vezinos, en 

Cempoalla, y Quiahuiztlan, los cuales enviauan con mensaje de los sefiores Montegume y Cihuscoat! 
Tlacaeleitzin, dixoles enbiemos, y vayan nuestros mensajeros prencipales, al rey de Cuetiaxtian que se 

llaman Tlehuitzil, y al de Quiahuixtlan, dezildes de nuestra parte que les saludamos, e que les 

trogamos nos hagan merged de algunas conchas galanas y tortugas y perlas, para beer y gozar la 

grandeza de sus pueblos, y que la tortuga benga biva™.?7? 

Se puede ver en estas dos citas las diferencias entre los enfoques de estos 
cronistas. El uno quiere establecer el tono y desarrollar los motivos y el otro pre- 
senta los detalles de los nombres de los pueblos y del rey, y las cosas que quieren. 

Tezozémoc nos acerca més al momento histérico con el dialogo directo, y repite tres 

veces e/ verbo enbijar, que resume la idea principal de este segmento. En su narra- 
cidén el Gnico motivo que influye sobre la acci6n es el deseo de las cosas (" para beer 
y gozar la grandeza de sus pueblos, y que la tortuga benga biva"). El concepto se 

relaciona con la apariencia exterior de estas cosas. 
Duran introduce e! capitulo XXIV con una detallada descripcién de la reacci6n 

de Tlacaelel a la respuesta de Moquihuix: 

"Oyda la respuesta del sefior de Tlatetulo, estando todos fos sefiores presentes, despues de 

auer reido y mofado de respuesta tan arrogante, Tlacaele! se voluio al rey con una ira quel coragon 
parezia saltalle del cuerpo, deseando en aquel punto ser moco de muy poco edad para poder vengar y 

abaxar la soberbia de hombres tan arrogantes y [altivos; y leuantandose en pie, mostrando el enojo 

que tenia, dixo*.?” 

Sigue el discurso de 7/acaefe/ con et mismo tono de ira y de amenaza al rey 

Moquihuix. En esta cita Duran describe primero la reacci6n de los sefiores y da un 

2'Ourdn, p. 230. p. 177. | 

2Tezozbmoc, folics 371-37v., p. $25. 

*Durén, p. 316, p. 261. 
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retrato muy grafico de la ira de Tlacaele/ y sus pensamientos. En Tezozémoc este 
pensamiento de Tlacaele/ est4 dentro del discurso que dirige al rey Axayaca: 

"estaos muy con sosiego que si como estoi tan biexo fuera mancebo yo abia de ser el primero 

en el acometer a tos enemigos, por muchos, que fueran que ya mi tiernpo se paso y mi fama queda 
estendida en la rredondez de este ymperio mexicano de tos pueblos que ganamos y conquistamos y 
estan suxetos a vuestra rreal corona”.?”* 

La crénica de Tezoz6moc sigue con un largo discurso que incluye muchas 
referencias histéricas a guerreros famosos. No ofrece un retrato individual de 

Tlacaelel, y su figura es parte minima del largo discurso que sigue. En este parla- 

mento de Tlacaelel hay conceptos globales de la grandeza dei imperio mexica. 

Duran, por medio de su introduccién de la ira de Tlacaeletzin, crea el ambiente 
contextual del didélogo. No incluye el largo discurso que esta en la narracién de 

Tezozémoc. . 

En esta cita Duran describe ia reaccién del rey cuando Tzutzumaitzin le acon- 

seja que no debe traer e! “agua traviesa” de Coyoacan: 

"Oyda por el Rey Auitzot/ esta respuesta, encendido en yra y enojo, no considerando que era 

aviso saludable, enojado de la respuesta, con palabras de menosprecio y arrogancia, empecé 4 
denostar al sefior de Cuiuacan, lNamandole débil, apocado y hombre de baxa suerte, maldiciéndose a 

si mesmo por auer usado de tanto comedimiento con Tzutzumatzin, pues era su vasallo; y jurando de 

le destruir y raer su generacion de la haz de {a tierra, y traer el agua, 4 pesar de los de Cuiuacan, y si 
se lo defendiesen, de Jos meter 4 todos 4 cuchillo y destruir !a ciudad, teniéndose por menospreciado_ 

y denostado de todos”.?” 

Tezoz6moc narra esta misma reaccién con el parlamento de Ahuitzott: 

"Con esta rrespuesta que oyo Afuitzoti, se encendio en grande yra y coraxe y dixo: como se 

atreue ei serranillo, milaacatontii a enbiarme a mi ta! rrespuesta sabiendo que en guerra y fuerca de 

ella es mi vasailo? pues sea norabuena aguardarme que alla boy, luego enbio a llamar, a Tiilancaiqui y 

a Tlacochteuctli, Cuauhneochtii, dixoles: yd luego, a Cuyuacan, y mata, al rrey Tzotzomea, ponelde el 

cuerpo debaxo de fa tierra beamos que haran los de Cuyuacan”.?”* 

Dur&n ofrece todo el flujo de las reacciones y pensamientos del rey, inclusive 

una reaccién contra si mismo. Es de notar que Tezoz6moc usa el reflexivo para 

expresar la ira del rey; de esta manera si expresa e! concepto de una emocién 

interiorizada, pero relacionada con sa accién de oir la respuesta y encenderse. Duran 

usa el participio pasado, encendido, mas relacionado con la descripci6n de su estado 

de 4nimo. En Duran hay continuidad sintactica entre !as reacciones y el estado de 
Animo del rey, y de ello resulta otro pensamiento o sea una explicacién de la accién. 

La narracién profundiza en la reaccién. En Tezoz6moc la ira del rey se muestra en 

™*Tezozbmoc, folio 57v., p. 389. 

7? Quran, pp. 429-430., p. 371. 

*Tezozdmoc, folio 1121, p. 559. 
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las razones y acciones concretas mencionadas en su parlamento: "sea norabuena 

aguardarme que alla boy”, y en la accién de los imperativos en fa Gitima oraci6n: "id, 

matad, y poned”. 

En esta parte de las historias Moctezuma ha decidido irse a esconder en la 

cueva Cincalco: 

“Era el sosiego de Monteguma tan poco y traia tan sobresaltado su coracon, que todas las 

veces que via la cometa, 6 que ola el alarido que los indias daban al tiempo que salia, que no podia 

quietar su corazon ni sosegar su pecho, dado que fuese animoso y de gran virtud; y asi, estando un 

dia pensativo y penado, flamé 4 sus corcobados y enanos que !e servian dentro de su palacio, y 

previniéndoles y avisandoles primero guardasen todo secreto en to que les queria decir, so pena de 

vida, 1es dixo".?”” | 

No aparece esta perspectiva en Tezoz6moc: "y llamo, una bez a todos los 

enanos y corcobados, yxolome tusones, sus criados, dixoles”.7”° 
En este retrato del estado de &nimo de Montecuma, Duran describe el efecto 

que los pronésticos han tenido sabre el rey y su inquietud. De esta manera destaca 

la individualidad del personaje y su estado de animo. Dur&n nos acerca a la historia 

por medio de los retratos de los personajes histéricos y de la mirada de éstos, no 

por medio de un contexto relacionado con la acci6n histérica. 

| 

3. Conclusiones sobre sus respectivos puntos de vista 

| 
La historia de Duran esta abierta al fiuir de las motivaciones y reacciones de los 

personajes. Dentro de su historia opera la légica y la evaluaci6n de la situaci6n. Su 

manipulaci6n y el anélisis de la historia producen una distancia entre él y los perso- 

najes y la situaci6n hist6rica. Duran no deja que los personajes ni los sucesos 

actden por si mismos, porque siempre est la voz del narrador dentro det relato para 

explicar. En Tezoz6moc son la accién y el diélogo los que ponen en marcha la 

historia, y de esta manera se capta la esencia épica de la historia. En su crénica 

hay una visié6n “objetiva" de la historia, y su punto de vista destaca elementos 

importantes a la recreacién del momento histérico. Esta perspectiva estriba en una 

objetividad que profundiza en el mundo simbdlico e integral de la conciencia histé- 

tica mexica. Este mundo histérico visto desde el exterior es indicativo tanto de la 

importancia de la imagen en el cédice como de los rasgos caracteristicos de la 

epopeya. | 
El tono subjetivo de Duran parece indicativo de la tendencia renacentista que 

apunta Ortega y Gasset de descubrir lo psicolégico dentro de las acciones humanas, 

y que da como resultado una interiorizacién de la accién. Y obviamente esto no se 

| 

7"Qurdn, p. 560. p. 491. 

*Tezazémoc, tolio 150r., pp. 670-671. 

 



  

debe simplemente a la traducci6n de la fuente de Dur4n, sino a que hay una fuerte 

influencia de la narrativa occidental de su época en su historia, y en consecuencia 
un acercamiento a rasgos que caracterizan la novela. 

En la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva Espafia de Diaz del 

Castillo o la Historia de fa Conquista de Gomara, también hay muchos elementos 

subjetivos; como las motivaciones de los personajes, sus pensamientos y sus 
reacciones. La influencia principal sobre el punto de vista dentro de estas crénicas 
proviene de fa historiografia y la literatura de la época, y también de fos antiguos 

historiadores romanos. Alfonso Reyes resume los siguientes elementos que caracte- 

tizan la influencia de los historiadores romanos en las historias espafoles: 

"Aquellos escritores hicieron historia con ‘a brillantez de invencién de la novela, combinando 

ta exigencias de la verdad con tas exigencias de la belleza. Raras veces el historiador dejaba de ser 

algo poeta, y la pasién con que trataba los asuntos, los anidlisis psicolégicos de sus personajes, la 
elocuencia de las arengas y platicas que ponen en sus bocas, daban a los sucesos narrados una 
grandeza dramatica que atrae y subyuga. Los cuatro o cinco historiadores espafoles que pueden: 
considerarse como clasices trataron de imitar en esto a los antiguos”.?”” 

La historiografia y la titeratura corren por vias paralelas que a veces se entre- 

cruzan. Los anales occidentales se desarrollaron en la crénica, de lo que resulté la 
narrativa histérica. El mito encuentra su forma plenamente creativa en la epopeya. 

La literatura es una mezcla de formas antiguas y nuevas, siempre en desarrollo 
durante la época en que se escribe. Los cédices, crénicas e historias del siglo XVI 

en Nueva Espafia son una mezcia de los antiguos géneros con los nuevos, tanto !os 
géneros nahuas como los géneros espafioles. 

4. El lector de una historia: la primera persona en Duran 

La voz que guia la Historia de las Indias de Nueva Espafia es la de Duran. A lo largo 

de su historia el lector sabe lo que "dice la historia” o "lo que cotige de la historia". 
Es notable que Duran use tan frecuentemente esta técnica de narrar en su texto. Es 
también la técnica de su contempordneo Miguel de Cervantes, quien dice que tiene 

a la mano una historia de donde va sacando las noticias sobre Don Quijote. Un 
precursor de este método en Espafia es fray Antonio de Guevara, quien escribié una 
historia, no muy verdadera, de Marco Aurelio, en la cual dice que basaba su historia 

en una relacién que tiene a la mano. Garci Rodriguez también basa su obra del siglo 
XV, Amadis de Gaula, en una historia de donde saca los datos para escribir esta 
famosa novela caballeresca. Aunque la historia de Duran es “verdadera", es notable 

que usa esta técnica narrativa con tanta frecuencia dentro de su historia. En la 

siguiente cita, que narran la batalla entre los de Tepeaca y los mexicas, aparece esta 

voz de Duran: 

?*altonso Reyes, Capftulas de Ja literstura espariola, p. 269. 
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| 
*Y como esta ystoria y ta relacién della no hace menci6n de que los de Tepeaca estuviesen 

aperceuidos ni hiciesen defensa ninguna, ni quenta mas de que ilegaron los mexicanos y que 

auiéndolos desafiado no allaron cosa que oliese 4 guerra, ni 4 defensa ninguna, y que hechas quatro 

compaiiias aquella noche, AL quarto de alua, segun la instrucion det punto sefiaiado, dieron sobre 

ellos, quemandoles el templo y las casas reales de'sus sefiores, y haciendo en ellos estrafia mantanca 
y robo, se apoderaron de jas quatro ciudades, de suerte que, quando salié e! sol, ya estauan en su 
poder, como Montecuma lo auia prometido”.7° { 

Es de notar que Tezozémoc tiene yna versi6n que corrobora las noticias en 
Duran: 

“llegados y bistos muy bien rrodeados los pueblos se boluieron, a Monteguma y a Tlacaeletzin, 

y a Tiacochcalcatl, y Tlacatecati, e les dixeron que no tenian defensa alguna ni tanpoco gentes de 

guarnacion, ni nenguna forteleza, de defension, sina como si nunca fueran de ello abisados, y muy 

sosegados hablaron, fos generales del campo mexicano Tlacochcaicatl, Tlacateccatl, Cuauhnochtii, 
Otomitl, dixeron a los campos que al cuarto de la lua {sic}, abian de dar con ellos apellidando, por el 
conogimiento de cada uno de sus pueblos, México, ef que lo era Suchimilco los que lo eran, Chalco 

los que eran de alli y con mucho congierto y sosiego, no meterse tan de tropel muy con¢ertadamente 
aguardando el uno, al otro, haziendo presa a los barones sefialados, de Tepeaca, y mira que antes que 

amanezca, ya ha de estar asolado y destruido Tepeaca, y Tecalco, y Cuauhtinchan y Acagingo, estos 
quatro pueblos, abemos de dexar destruidos y asolados antes del dia. £ despues de media noche 

dieron los mexicanos sobre ellos, y prencipalmente luego quemaron el tempto de los tepeaca que se 
llamaua teucamaxtii, y al tiempo que el sol salia acabauan de asolar los quatro pueblos, Tepeaca y 
Tecalco, Cuauhtinchan, Acagingo”.?"* | 

Tezozémoc narra exactamente el mismo suceso que Duran, pero sin el juicio 

de un observador. Es de notar como Tezozémoc mezcia el estilo indirecto con el 

directo cuando cambia fa frase de la tercera persona plural, “abian de dar con ellos", 

al imperativo, "mira" y la primera persona plural, "abemos de dexar"; aunque esto 

sea un descuido narrativo sefiala su proximidad a ta historia. Esta narracién, que 

podemos nominar épica, contrasta con elicontexto y enfoque de los acontecimientos 
en Duran, que dan la perspectiva de un /ector de la historia. 

Sigue la narraci6n en Duran: { 

"No oso poner que los de Tepeaca peleasen ni se defendiesen ni ablasen palabra, lo qua! 

entiendo que antes fué de propésito, viendo su poco remedio, 6 por ser grande su cobardia se 

dexaron matar como bestias, y sdcolo por lo que fa ystoria dice adelante, y es, que salieron los 
sefiores de Tepeaca con su sefior principal delante, que se Ilamaua Coyo/cue, llorando con mucha 

aflicion, crugadas las manos, postrandose delante de fos mexicanos, pidiendo misericordia y perd6én 
det enojo que les auian dado, sin hacer relacion de otra cosa; y si acaso pelearon 6 se defendieron, al 
menos {a ystoria no lo quenta, porque mi intento|no a sido no traducir el mexicano en nuestra lengua 
castellana. Lo que dixeron los de Tepeaca 4 los mexicanos, fue rogalles cegasen de matallos y des- 

truillos, prometiéndotes selles perpetuos tributarios y dalles tributos de maiz, chille, sal pepitas..."78? 

™Qurdn, p. 208., p. 158. 

="Tezozbmoc, tolios S21-32v., p. 307. | 

Durén, p. 208-209., p. 158. Romero y Camelo anctan que el negative en “a sido no traducir’ parece que debe ser "sinc". 
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Ouran intenta explicar a sus lectores la falta de légica por parte de los de 
Tepeaca, tratando de averiguar sus intenciones. Este aspecto de su historia, la 
primera persona, es indicativo de su interpretaci6n de la historia original. Siempre 

recuerda a sus lectores que él es el interprete de la historia. Siempre sabemos que 

detras de cada palabra esta su presencia. Este aspecto subraya !a distancia entre 6! 
y la historia y al mismo tiempo enfatiza su manera de interpretar la historia. 

Tezoz6moc cuenta el mismo resultado: 

"y los sefiores de Tepeaca, subidos en un alta sierra dixeron con sus mensajeros, senores 

mexicanos, sosieguen vuestros coragones, descansen vuestras armas, que el balor y premio de esta 

guerra y trauaxo, nos ofrecemos con tributo de maiz frisol (sic) blanco, hojas de colores, chille, 
pepita..."755 

En la siguiente referencia al sacrificio, Duran nos ofrece no sélo su papel 

como lector de Ja historia sino también su presencia en el acto de escribir: "cosa que 
cada vez que lo escribo me tiemblan las carnes de horror, siendo cosa que parece 

que la mesma naturaleca lo aborrece."?** 
Duran muestra su concepto de la légica de !a historia en la siguiente cita. Es 

una referencia a la parte de su otro tratado sobre los dioses y !os ritos, acerca de los 

caballeros de las 4guilas: "Y aunque en el libro referido de los sacrificios le tengo 

puesto, todavia sera necesario referillo aqui, aunque no todo Y SI UNA parte, para 
que nuestra obra y ystoria no quede confusa y manca, pues pertenece al capitulo 

presente."785 
Durén tiene en mente que Ia historia es “obra”, por jo cual la claridad y la 

organizaci6n son elementos muy importantes en su narraci5n. Por eso es necesario 

que guile !a historia y que el lector sepa el papel de 6&1 como compilador de una 
historia. En Tezoz6moc no es importante este aspecto porque él no es lector de la 

historia, sino portavoz de una conciencia hist6rica, ya trasladada a la Jengqua 

espafola. 

En Dur&n la voz de este lector de una historia aparece frecuentemente en sus 
explicaciones de la supresi6n de algunas partes de la historia original, como en la 

siguiente cita que trata de la guerra que estallé entre Tenantzinco y Toluca y Matla- 
zinco: “Entre estos mogos de ambas las partes empego 4 auer coxquillas y envidias 

y 4 tener entre ellos bandos y contiendas, todo fundado en nifierias y cosas, que 
aunque la historia las cuenta, por ser de tan poco momento y nifierias de indios no 

las cuento”.78> 
Al mismo tiempo a veces afiade pormenores a su historia: 

Tazazdmoc, folio 32v., p. 308. 

™Quran, p. 506., p. 443. 

*/bfd, p. 243., p. 189. 

2" ibicl, p. 322., p. 267. 
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*Y yo no me marrauillaria que uviese usado de esta crueldad, porque fué desde que empecé 4 
reynar el mayor carnicero que auia auido, solo por ser temido y reuerenciado, del qual hallo escrito 

que, por solo alcar fos ojos é miralle, como fuesd hombre baxo, fuego le mandayan mataer,...y asi 
quiero contar aqui lo que me respondié un yndio 4 quien yo preguntaua por la fisonomia de Monte- 

¢uma y por su estatura y manera..."75” 

Como parte de su presencia en la narracién de la historia, también nos entera- 

mos de su papel de traductor, y quizas estas referencias indiquen que su método de 

traducci6n se basa mas en su propia interpretaci6n de lo que la historia dice, que en 

una traduccién literal: 

“La intencion destas gentes mexicanas, en hacer esta fiesta era (segén por las palabras de la 

ystoria se colige) dar 4 conocer al Rey y para que tos enemigos, que eran los enemigos tlaxcaltecas y 
vexotzincas y cholutecas y las demas ciudades de aquella provincia, y los de Mechuacan y Metztitlan 

entendiese la grandeca de México y se asombrasen y cobrasen temor".78* 

Ademés, a veces explica algo y en seguida anota una referencia a su fuente, 
y parece que lo que ha escrito anteriormente no es m&s que una descripcién y 
explicaci6n tomadas de una historia original y quiz4s por eso vuelve a hacer referen- 

cias especificas a esta historia: "Quenta aqui la istoria, que algunos de los que 
cayeron en el! agua los vieron visiblemente volverse caymanes, y otros peces, y 

otros animales fieros marinos, de lo qual el exército cobr6é gran temor”.”°° 
Hay varios ejemplos en la historia de Durén de que lo que esta narrando 

proviene directamente de su fuente. Y si Duraén, como el nos dice, hubiera tradu- 
cido una historia, seria raro que sefialara en la narraci6n directamente su fuente, 

como en el siguiente ejemplo: "y asi quenta la historia en este lugar, como despues 
que ios chalcas y matlatzincas desbarataron el exército de los vexotzincas y ven- 

gado en alguna manera 4 los mexicanos y 4 los tultecas y 4 los tezcucanos y tecpa- 

necas, que tan mal los auian tratado”.?°° 
El contexto de las referencias en Ourdn a su historia indica su manera de guiar 

e interpretar la historia, y refuerza la posibilidad de que él haya organizado y escrito 

la historia segun criterios suyos. Ademas, su voz en primera persona demuestra una 

fuerte influencia occidental en su manera de presentar la lectura de su fuente. 

| 

27 ibid, p. 467., p. 407. | 

2" bid, p. 382, p. 323. 

9 pit, p. 503., p. 441. 

21D, p. 509.. p. 447. | 
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5. El narrador y el lector en las historias 

Un rasgo definitivamente occidental es la relacién entre el lector y el narrador al 
nivel individual. Esta relacién es mas destacada en la historia de Duran aunque 
también aparece en la Crénica mexicana. Tezoz6moc ha adaptado algunos rasgos 

caracteristicos de la manera occidental de narrar la historia, comunes a los de la 
historia de Duran y a otras historias de la é6poca. Son referencias que hace a otra 

parte de la historia donde ha incluido los mismos datos. Aunque con estas expre- 

siones Tezoz6émoc no ofrece los comentarios que encontramos en Duran, sf las usa 
frecuentemente, con ironia, porque a veces su historia es mucho més protija que la 
historia de Duran y repite los mismos nombres, atavios, tributos, etc. a lo largo de 
su crénica. 

Ejemplos de estas expresiones en Tezozmoc son: "conforme a lo que suelen 

hacer cuando se ofrece la dicha guerra", “segGn atraés queda dicho", "segin que 
dijimos arriba", "segtin que al! principio se declar6é", "plumeria de ricos y galanos 
pajaros ya nombrados", "segdn que arriba se ha contado” y “conforme a lo arriba 

referido”. 
Ademas, Tezoz6moc tiene en mucha cuenta al lector espajio! de su época: "y 

4 la postre de todas cuantas calidades y géneros de rosa le presentaron, que habré 
visto en esta Nueva Espafia el discreto lector”. Y refiere numerosas veces su deseo 

de no cansar al lector con prolijidad: "Y por no cansar al lector hasta ta conclusi6n", 

"que por no molestar al lector, omito contar las mismas ceremonias", “que por evitar 

prolijidad no van expresados sus nombres, habiéndose nombrado ya en muchas 

partes”, “que por su prolijidad no la explico aqui" y "que por no cansar al lector con 

tan larga prolijidad, no la escribo".?®" 
Duran anota, por ejemplo: "como arriba dijimos”, "lo cual he referido ya atras 

muchas veces", "como ordinariamente hemos contado en los capitulos pasados se 
hacian” y “la misma manera que en la coronacién de Monteguma queda dicho". 

Otras expresiones que usa Durén son: “que por no ser prolijo”, "tornarles a referir 

aqui tengdlo por prolijidad y asi pasare adelante” y "para que no sea necesario 
repetirlo tantas veces como Ia historia lo repite”. 

Los dos cronistas introducen lo que van a escribir adelante o hacen una 

referencia al préximo capitulo. Tezoz6moc empieza su crénica con una de estas 

expresiones: "La venida que hicieron, tiempos y afios, que estuvieron en llegar a 
este Nuevo Mundo, adelante se dira". No hace tantas referencias a jos capitulos 
pero si refiere lo que se va a escribir: "como adelante se diraé a que me refiero”, "que 
ahora se trataré". Y termina su crénica con esta expresi6n: “como adelante se dira 

en otro cuaderno”. Duran escribe tos siguientes avisos a sus lectores: “el modo de 

los cuales trataré en el capitulo que sigue, donde veremos las exequias que a los 
que murieron y morian en guerra se hacian, que no habra poco que notar", “como 

2 Mignolo, gp. cit, p. 91, anota que el Inca Garsilaso de la Vega usa el conocido topico "de no canser al lector" para cambiar a otro. 

tema en su historia. 
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adelante diremos al proceso del capitulo”, “el sacrificio veremos en el siguiente" y 

“como se vera en los capitulos de adelante”. 
Los dos también anuncian al lector que han hecho una desviacién que no 

concierne directamente a la historia; Duran usa expresiones como: "volviendo pues 

a nuestro propésito,”, "y asi, tornando a la intencién de la historia". Tezoz6moc usa 

més frecuentemente esta sefial de una desviacién: “volviendo a nuestra historia”, 
"volviendo a nuestro propésito digo”, “volvamos a nuestra historia con el capitulo 

que sigue” y “tornando a nuestra historia”. 
En estos ejemplos surgen las expresiones, caracteristicas de la época, que 

muestran la influencia fuertemente occidental. Es el empefio de unir e integrar la 

historia para que, como dice Dur&n, no quede manca. Y también muestra fa influen- 

cia occidental de escribir tomando en cuenta al lector. Esta tendencia marca uno de 
los cambios que impone la escritura sobre la tradicién oral. Tezoz6moc tanto como 

Duran ha adoptado estas frases para guiar la narraci6én de su historia. 

| 
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Capitulo IV 
EI estilo: la forma y el! significado del lenguaje de los textos 

El estilo de un texto literario es dinamico en cuanto se relaciona con la época y la 

ideologia del escritor. Los cambios estilisticos dentro de los varios movimientos 
literarios reflejan cémo el lenguaje se vincula con el mundo que el escritor quiere 

representar. En las historias de Tezoz6moc y Durdn los respectivos estilos se 
relacionan con los conceptos narrativos de cada escritor, y sus distintas 
perspectivas surgen de dos modalidades discursivas, parecidas a lo que serfan Jos 

contrastes entre los estilos de diferentes épocas, pero que, en el caso de estos 

escritores, son influencias culturales que contribuyen a sus respectivas interpreta- 

ciones de la historia de los mexicas, y que se manifiestan en la forma y significado 
dei lenguaje, o sea el estilo de sus respectivos textos. 

EI texto literario, considerado formalmente, es un ente cerrado constituido por 

los elementos del lenguaje que son parte de la época en que se escribe y representa 
una “individualidad colectiva". Ricoeur dice que "el contenido de las obras literarias, 

y en general los documentos culturales, recibe su inteligencia por su conexién con 
las condiciones sociales de la comunidad que lo produjeron o que estaba destinado 
a reftejar”.?9? 

Desde esta perspectiva hermenéutica, el estilo se considera como representa- 
tivo de la individualidad del escritor, delimitado por su formacién socio-cultural y 

lingifstica y relacionado con su percepcién del mundo. Wesley Morris ofrece ta 
siguiente definici6n: 

“El estilo es la proyeccién individua! existencial de la percepcién del escritor de su mundo. 
Esta percepcién esta ordenada (estructurada) en la transacci6n cognitiva-expresiva que ocurre entre el 

escritor y las convicciones culturales-histéricas y lingiisticas de su tiempo que conciernen a su 
‘individualidad colectiva’ consciente o inconsciente".”** 

En estos textos jas influencias linglisticas estan directamente relacionadas 
con la época en que estan viviendo estos escritores, pero también con las concien- 

cias histéricas de sus respectivas culturas. 

En cuanto al aspecto lingifstico y formal de un texto, Emile Benveniste divide 
las operaciones dei tenguaje en: la forma de la unidad lingiistica, que es ta disocia- 

cién en partes constitutivas, y el significado, que es la integracién en una totalidad. 

Las partes constitutivas constituyen fa estructura formal, y el significado es la 

integraci6n a la totalidad o el nivel del significado."* Ricoeur afiade al analisis de 
Benveniste que... 

®Ricoeur, Teoria ce Ia interpretacién, p. 101. 

wesley Moris, Anday's Footprints, p. 150. Traduccién mia. 

Emile Benveniste, Problemas de lingiiistica general, pp. 125-126. 
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“La distinci6n entre dos tipos de lingdishica, semidtica y semantica refleja esta red de 
relaciones. La semiética, la ciencia de los signos, es formal en el mismo grado en que se apoya en la 
disociacién del lenguaje en partes constitutivas. Lal seméntica, ta ciencia de la oracién esté inmediata- 
mente interesada por el concepto de significado al punto de que la semantica esta fundamentalmente 
definida por los procedimientos integrantes de la lengua."7%5 

Es necesario considerar tos diferentes conceptos del estilo o el lenguaje del 
texto en su relaci6n con este anilisis, para integrar los elementos pertenecientes a la 
relacién entre el estilo y los cédigos y el mensaje caracteristicos de una cultura. Por 
un lado es necesario tomar en cuenta el anatisis hermenéutico, que considera la 
relacién entre el escritor y su mundo y como traduce, por medio del lenguaje, su 
percepcién del mundo. Por el otro, el aspecto formal de! lenguage y Sa relacién 
entre las partes constitutivas, asi como su integracién a una totatidad, o sean los 
niveles paradigmaticos y sintagmaticos que revelan la semiética y la sem&ntica 
dentro del estilo de estos historiadores. 

Estos cronistas estan relatando los mismos hechos histéricos, pero la influen- 

cia de sus respectivas formas sobre el ‘significado del texto es elemental en la 
produccién del significado. El andalisis det lenguaje revela los mecanismos de la 
produccién de un significado en el texto y, segin Hayden White en su discusi6n de 
las teorias de Juri Lotman: “se considera el discurso como un aparato para la 

produccién de significado mas que meramente un vehiculo para la transmisi6n de 
informacién sobre un referente extrinseco, Asi cancebido, el contenido del discurso 

consiste tanto en su forma que en cualquier informaci6n que pueda extraerse de su 
lectura”.7°° 

Segan él fa narracién produce un significado diferente al de una explicaci6n de 
la cronologia de los acontecimientos, imponiendo una forma discursiva a los hechos: 
"es decir, el codigo narrativo se extrae mas del Ambito realizativo de la pdesis que 
de la néesis. Esto es to que queria decir Barthes cuando dijo ‘la narrativa no 

muestra, no imita...su funcién es representar, es constituir un espectéculo’. "287 La 

informaci6n relatada en el discurso no cambia, el significado cambia debido a la 

forma, la cual es el aspecto lingiistico que involucra, segin Greimas, las articula- 
ciones sémicas 0 sea el nivel paradigmAtico con el nivel sintagmatico de los ejes 

semé&nticos.° En las historias de Duran y Tezozémoc la forma de sus respectivos 
discursos configura no sélo ei nivel sintagmatico de la oracién en espafiol, sino 

también el nivel paradigmatico, que permite una profundizacién en las articulaciones 
sémicas que definen elementos cultural pertinentes al significado del texto. 

De Ia historiografia y literatura occidentales encontramos el patr6n sintactico 
y estructural de estas historias, la lengua espafiola y la divisi6bn en capitulos, vy 

también el conjunto de eventos organizados dentro del espacio del texto o sea su 

*"Ricoeur, Teorla de Ja interpretacién, pp. 21-22. | 

White, ao. cit, p. 60. 

® Ibid, \ 

2A, J. Greimas, Semdntca estructural, p. 40. 
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aspecto lineal; aunque Ja influencia estilistica mas destacada en estas crénicas surge 
de la crénica original, y de fa base de ésta, la conciencia hist6rica mexica y la lengua 
nahuatl. Y como ya se ha mencionado en la introducci6n, existen tantas categorias 
historiograficas y orales en la cultura néhuatl como géneros fiterarios en Espaiia, 
aunque las tradiciones nahuas son més formalizadas. Es dificil subordinar estos 
géneros a una clasificacién espafiola u occidental porque representan otro contexto 
socio-cultural, que no pertenece a la misma percepcién del mundo; representan la 
conciencia hist6rica néhuatl, con las reglas de la tradicién oral y las tradiciones 
pictograficas. : 

1. La importancia de la "Crénica X" como fondo primigenio del estilo 

La expresién nativa, cuya forma es el cédice y la tradici6n oral, est& funcionando en 
un nivel translingiiistico, y es fa base de la estructura de las "escenas” histéricas y 
de la narracién de los sucesos. Johansson ofrece una idea de {a potencialidad de 
expresién que est& en los cédices: "Plasmando el decir en un conjunto pictural 
pluridimensional, el cédice nahuatl busca conservar el acontecimiento en la intem- 
poralidad de la imagen sin que el sentido se fije totalmente y para siempre.” Y 
describe el efecto que la reduccién a Ja palabra escrita tiene sobre esta imagen: "La 
transcripci6n alfabética, al reducir ja polifonia pictural a una de sus modalidades 
interpretativas y petrificarla en unas palabras ya inamovibles, arranca un significado 
a la imagen pero ciega el manantial de donde brotaba el! sentido."729 

El efecto que tuvo esta transcripcién alfabética sobre otra forma de recordar 
la historia, la tradicién oral, no limité tanto los conceptos, pero si cambi6 ta espon- 

taneidad y, en el caso de estas crénicas, la sonoridad de la lengua. 

En estas historias las representaciones visuales det tiempo y la historia 

pintadas en los cédices, y la sonoridad de la tradicién oral ya estan canalizadas a la 

palabra escrita, y e! espafiol es el medio de esta expresién. La historia queda dentro 
de la estructura sintactica y la sem&ntica que la lengua espafiola va a proporcionar a 

la obra, y cada escritor va a forjar con las tradiciones histéricas mexicas su propio 
estilo en espafiol. 

Uno de los problemas principales del an&lisis del estilo es la "Crénica X" como 
sub-texto. No es posible determinar exactamente qué partes de los textos fueron 

reproducciones exactas de un texto original, o cuéles se basaron en otras fuentes; 
ademas, qué incluyeron y excluyeron en sus respectivos textos estos historiadores. 

Al mismo tiempo entramos en el problema de las teorias de traducci6én: que efecto 

tuvieron sus métodos de traduccién sobre ei contenido y la forma de sus historias; y 
aunque no es posible comparar io que escribieron con un texto original en nahuatl, 
es posible inferir algunas conclusiones comparando sus crénicas con otras tra- 

ducciones de! nahuat! af espafiol durante la época; por ejemplo, ta traducci6n al 

2*Johansson, op. ct, pp. 57-58. 
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espafiol del Cédice florentino de Sahagin y sus discipulos,*™ y del Cofoquio de los 
doce. Estos textos demuestran que habia una libertad de traduccién que a veces 

cambi6 radicalmente Ja forma de lo que se escribié en naéhuati. Estas traducciones 

indican también que muchas veces los |traductores hicieron "resGmenes" de !o 

acontecido o dicho, que para los espafioles no cambiaron radicalmente el} signifi- 
cado, pero cegaron el manantial de palabras y sentides visuales y auditivos carac- 

teristico det estilo de los textos en nahuatl. Y, como ya se ha demostrado, este 

estilo perdura en el texto de Tezozdmoc. | 

Jacques Lafaye es de la opinién que la abundancia de palabras que se refieren 

a la religién catélica en Duran, refleja una interpretaci6n espafiola, y que éste tradujo 

con libertad la "Cronica X".°°' Creo que Tezoz6moc es mas fiel a su fuente y la 
tradici6n ora! ndhuatl, y tradujo mas “literalmente" la historia. Pero 61, tanto como 

Duran, omite ciertas partes y afiade otras, segdn su parecer. Tezozémoc escribid 

una crénica destinada a los lectores que saben espafol. No encontramos en su 

texto un estilo netamente nahuatl. Quiso escribir una historia que reflejara ta 

manera 0 estilo espafio! de narrar, pero hay rasgos dentro de fa forma y significado 

de su lenguaje que son caracteristicos de los conceptos estilisticos y semanticos 

nahuas. 

| 

2. Tipificacién de los estilos de las obras 

Se retinen en estos textos estilos que se deben a influencias occidentales y nahuas, 
y que reflejan las diferencias ya mencionadas en la estructura narrativa, pero al nivel 

de la oracién. En términos generales encontramos un estilo mas mimético en 

Tezozémoc y un estilo con tendencias diegéticas en Duran; tales diferencias 
constituyen a la vez los contrastes entre una "recreacién” de la historia y un 
“recuento" de la historia. \ 

Al nivel sintactico el estilo de Duran refleja una estructuracién légica de la 
historia y del fluir de la narrativa; hay mas clausulas subordinadas que se refieren al 

sujeto y m&s caracterizacién cualitativa de adjetivos, verbos y sustantivos para 

modificar el sujeto y el comptemento. Estas cléusulas subordinadas interiorizan el! 

significado de la oracién e incrementan el volumen la frase, de lo cual resulta una 

expansi6n narrativa subjetiva. 
Duran esta “!lenando los espacios” con una légica expresiva de fa que resulta 

esta subordinacién de las oraciones. |Esta técnica posiblemente se deba a su 

educacién dominica y las influencias aristotélicas sobre las reglas retéricas de fa 
narrativa. Curtius explica que la idea tradicional de la retérica de San tsodoro, es 

argumenta 0 una narracién de cosas que son posibles aunque no ocurrieron: 

*Altredo Lopez Austin, "El texto Sahaguntino sobre fos mexicas", en Anafes de Antopologla PP. 287-333, muestra las diferencias 

entre ta traduccién al espafiol de Sahagtin comparada con una a traduecién més literal del texto en néhuatl. 

*"Lafaye, op. cit, pp. 230-231. 
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“El concepto argumentum se deriva de la doctrina ret6rica de prueba (probatio). Con 
Aristételes, Isodoro distingue dos tipos de pruebas, pruebas "inartificiales" (ej. precedentes legales, 
testimonio de los testigos, etc.), que quedan mas alla de los limites de! arte de "oratorio", y pruebas 

“artificiales", que el autor mismo deriva de ta materia y de alguna manera “engendra”. La prueba 

artificial es una operacién de la razén, que trata de producir credibilidad. Se basa en indicia {circun- 
stancias) o argumenta o ejemplos".% 

Esta creatividad légica de! escritor parece ser una técnica fundamental de 
Durén e influye sobre su estilo. 

En su comentario sobre la diferencia entre los textos en ndhuat! y espafiol 

escritos sobre la conquista, Todorov distingue entre los relatos en ndhuat! que "se 
tefieren casi exclusivamente a acontecimientos perceptibles, actos materializados 

mediante gestos y palabras; aparte de algunos estados afectivos sencillos -alegria, 

miedo- todo es visto desde el exterior", y los contrasta con la narracién de los 

espafioles, que “designa un estado interior, afectivo o reflexivo; cada vez el estado 
tiene su motivaci6n".°* 

El estilo de Tezozémoc en relacién con el de Duran es mas "objetivo". La 

efusiva descripci6n de los detalles concretos en su crénica demuestra su deseo de 
recrear los elementos sensoriales. En Duran la imagen o el objeto tiene un papel 

secundario en la técnica de narrar la historia, y los elementos causativos son de 
mayor importancia. Por eso se destaca fa importancia del nivel sintagmatico en el 

estilo de Duran y el valor del nivel paradigmatico en el estilo de Tezoz6moc. 
En el lenguaje discursivo de Tezoz6moc las referencias a la acci6n u objeto 

son especificos, y el efecto es adentrar al lector m&s profundamente en el concepto 

de la imagen del objeto o la accién. Estos detalles desfocalizan ta narraci6n en 

imagenes. Sus oraciones muchas veces consisten en un constante fluir de una 

imagen y una accién a otra. A veces no concluye definitivamente una idea expre- 
sada en una oracién, y vuele a repetirla al seguir su narraci6n. De su manera de 

narrar también surge uno de los problemas en la interpretaci6n de su historia. 

Muchas veces es muy dificil saber a qué se refiere porque la idea de un /exie o 

unidad de jectura no esta relacionada con lo que ha dicho anteriormente, sino que 
existe independientemente. Todorov anota fo siguiente en referencia a los textos en 
nahuatl escritos sobre la conquista: 

"Otro indicio de su caracter oral seria la autonomia relativamente menor de los textos en 
nahuatl...que se transforma en fuente de oscuridades para el lector de hoy. Cuando se escribe, se 
produce un objeto que debe bastarse a si mismo...la parte del sobreentendido es forzosamente 

mayor.”*°* 

*2Emst Robert Curtius, European Literature and Latin Middle Ages, p. 452. Traduccién mia 

Mignolo, op. cit, p. 67, hace esta misma observacién sobre el estilo en las cartas de Herrin Cortés: “se estorzaba por no dejar 

"cabos suettos”....la materia es cuidadosamente controlada por la res, y a ello sirven los diversas niveles de la disposi. 

“Baudot y Todorov, op. cit, p. 459. 

8 /pfd, p. 458. 
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Quiz4s por esta razén Tezoz6moc muchas veces no ofrece las explicaciones 

que darian una mejor idea de lo que se refiere. Ademas, hay aspectos cuiturales 

que son implicitos en relacién con su vision de la historia o conciencia histdrica, y 

por eso no existe la necesidad de relatarlos. 

La repetici6n de verbos y sustantivos es fundamental en su estilo aunque no 

ocurre con la frecuencia que se encuentra en las crénicas escritas en nahuatl. En su 

comentario sobre ta narraciébn en los Anales histéricos de Tiateloico..., Todorov 
describe el estilo de los textos en nahuatl: "Se tiene la impresi6n de que las palabras 

vienen en oleadas sucesivas, recuperando cada vez una faceta ligeramente diferente 

de! acontecimiento, como para presentarlo mejor a nuestra memoria."*°* 

Ei estilo de varias crénicas y anales en nahuat! del é6poca de los Ana/les 
Histéricos... consiste en la repetici6n de verbos y sustantivos sinénimos, contrastes 

entre dos im4genes y frases relacionadas con una tematica que designa otro aspecto 

de la accién o idea. Garibay define estos elementos estilisticos con el término 
"paralelismo”, que divide en sinonimico, antitético y sintético. Sobreviven estos 

recursos estilisticos en la crénica de Tezoz6moc, aunque ya diluidos y combinados 

con una sintaxis y un estilo espafioles. Existe una fuerte influencia espafiola en el 
estilo de Tezoz6moc, que se manifiesta en su manera de enlazar las oraciones, 

aunque no tanto con el fin explicativo que se encuentra en Ia historia de Duran. 

Un factor que muestra la influencia de la tradici6n oral mexica en la crénica de 

Tezoz6moc es ei frecuente uso del léxicolen nahuatl. Este léxico esta integrado a la 

oracién y en muchos casos no aparece como una expresi6n seperada del fluir de las 
imagenes. En Dur&n las palabras en nahuatl estan definidas y explicadas, y de esta 

manera separa !a palabra de su funcién significativa dentro de la oracién.*° 

La siguiente comparacién de los estilos de Duran y Tezozémoc ofrece 

ejemplos de los contrastes entre sus discursos, tanto en las narraciones de aconteci- 
mientos histéricos, corno en los parlamentos de los personajes histéricos. Este 

anélisis también incluye ejemplos de la funcién de la jengua nahuati dentro del 

discurso en espafiol en Tezozdmoc, con el fin de destacar la importancia de este, 
téxico en el estilo de su crénica. Asimismo considera ejemplos en ta historia de 
Duran que muestran como él configura estilisticamente los datos histéricos por 

medio de una libertad o creatividad expresiva, y el consecuente efecto de su estilo 

sobre el significado de su discurso. | 

| 

“ibid, p. 457. { 

éese, Maynaz, op. cit, pp. 83-92,. Ella analiza los diversos métodes morfosintécticos empleados por Duran "para estebiecer 
equivelencias entre las realidades de ambos mundes (néhuatlly espefiol), a través de explicaiones, desctipciones y traducciones”. 
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3. Contrastes estilisticos: la representaci6én de la imagen y la accién en el 
discurso de la cr6nica de Tezoz6moc y el orden ldégico 

del discurso razonado en la historia de Duran 

Tezoz6moc apoya su discurso en /exie o unidades de lectura que recrean la imagen 
y la acci6én, y que no necesariamente siguen el curso del hilo de la l6gica secuencial 
dentro de la oraci6n. Como ya se ha mencionado, la repetici6n de los detalles 
relacionados con la imagen y fa accién es caracteristica de la estructura narrativa de 
Tezoz6moc, y en el nivel sintactico constituye la forma y significado de su lenguaje, 
mas enfocado en los elementos estilisticos que caracterizan la tradicién oral nahuatl. 

Un ejemplo del estilo épico histérico en Tezoz6moc, es !a siguiente relaci6n 
del heroismo de! rey Ahuitzot/, que al mismo tiempo es una verbalizacién de las 
imagenes del c6dice. Duran no tiene esta parte, aunque menciona el mismo numero 
de cautivos, cuarenta y dos mil, y Tezoz6moc dice que éste es el nimero de los 
cuerpos muertos y \os cautivos: 

"Y el rey Ahuitzot! con todos los valerosos prencipales yendo en medio cuando bio benir para 
el un baleroso chichimeca, y base el uno para el otro, y el rey, con una furibunda rrabia de beer que le 

benia a cometer hurtandole ei cuerpo y el golpe rrebuelve a el y de una grande cuchillada le abrié la 
cabecga en dos partes que los prencipales se espantaron de beerle hacer tan golpe y con esto cobro 

tanto animo y esfuerco, que iba entremedias de los suyos, que de uno, © dos golpes los dexaba atras 

muertos fue tanta la matanga que corrian arroyuelos de sangre en delgados cafuelos de la tierra 

adonde corria la sangre que uno ni ninguno no quedo a bida, todos rrebueltos, tos cuerpos biexos, 

mogos, muchachos, biexas, mogas, nifias”.* 

Repite ideas anal6gicas entretejidas dentro de fa narracién: "yendo enmedio” 
y “que iba entremedias"; "bié benir para 6!" y “de beer que le benia"; "una grande 

cuchillada", “tan golpe" y "de uno, o dos golpes"; “dexaba atras muertos”, “fue 
tanta la mantanga”, "no qued6é con bida" y “todos revueltos los cuerpos"; “arroyue- 

fos de sangre” y "en delgados cajiuelos de !a tierra". Es por medio de la repeticién 
de imagenes y acciones como describe la escena. No entrelaza las oraciones. Em- 

pieza con la imagen fija del rey enmedio, la secuencia de vi6é venir y la acci6én vase, 
pero no cumple esta acci6n aqui, sino que toma otra forma en el siguiente /exie "de 
ver que le venia” y después agrega una serie de acciones, empezando con “hurtan- 
dole el cuerpo y el golpe”. La rabia es un efecto exterior relacionado con la accién 

de ver que venia. Y es la accién exterior de dar el golpe la que conduce a la siguien- 
te acci6n de cobrar 4nimo. Repite "que” primero para describir la accién y después 

para introducir la reaccién de los principales. En la siguiente parte repite "con esto" 
y "con ser", y sigue otra vez con la repeticién de "que". Estas frases ayudan a 

mover répidamente la accién, y muchas veces la funcién de “que” es aunar una 
acci6n con otra y tomar la funcién de ta conjunci6n “y”. Al terminar contrasta la 
matanza de “todos” con el diminutivo para describir ta sangre corriendo por la tierra, 

y de esta manera se destaca la imagen de la sangre de los muertos regada sobre la 

°Tezozdmoc, folio 100v., p. 527. 
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tierra. Por medio de la repeticién, que especifica quiénes son los muertos, también 

se realza la imagen de esta matanza. 

La forma, la separacién en imagenes e ideas analégicas, del discurso, se 

integra a un significado que traduce la imagen y el tiempo al momento y a la repre- 

sentaci6n o mimesis de ja escena. No se puede dividir su narraci6n en una secuen- 

cia légica de los eventos, sino que parece que todo ocurre al mismo tiempo. Es el 

empefio, por medio del estilo, de recrear la imagen pictografica. 

En Duran la forma de su lengua traduce otro significado, representativo de 

una perspectiva interior del suceso. La l6égica de la sintaxis conduce a esta forma y 

explica su porque. EI significado de su discurso esta dentro del eje sintagmatico. 

De la forma det lenguaje de Duran resulta un significado que cuenta y explica la 

historia, come en el siguiente ejemplo donde las motivaciones de los personajes son 

de principal interés y ayudan a enlazar una idea con la otra. Su estructura sintéctica 

refleja este modo de narrar, y de su estilo resulta otro nivel del significado del 

discurso. En la siguiente cita explica, con la idea abstracta de “traicién", el plan de 

los tlateloicas para derrotar a los tenochcas: 

"Los principales en quien este negocio estaua secreto, dixeron ai rey no se apresurase ni 

inquietase, que lo mejor era callar y hacer con cordura e! negocio determinado, sobre lo qual ellos 

darian parecer, y el parecer fué ordenar una traicion, que 4 media noche y de sobre salto diesen sobre 

los tenuchas, diciendo que! rey Axayacat/ era moco y que muertos sus valientes hombres en quien él . 

confiaua, que no auia QUE hacer caso del: QUE Tiacaele/ ya era_ viejo, que tampoco auia POR QUE 

temelle mas que a una mugercilla que estaua siempre sentada* °° 

| 
En la primera oracién se refiere al sujeto, ios principales, y califica su relacién 

con el negocio: “en quien este negocio estaua secreto". Después explica cémo el 

rey debe desempejiar el negocio. La préxima oraci6n se refiere a todo lo menciona- 

do antes: "sobre Jo qual" se refiere al negocio, y “ellos darian parecer", a los 

principales". Después describe los elementos de la traicién con el dialogo indirecto 

de "ellos" donde describen sus planes. Une el fluir de la oracién con “diciendo que" 

e "y que", para exponer las razones del éxito de la traicién. Las subsecuentes 

referencias al rey Axayaca: ("sus valientes hombres”, "en quien él confiaba"), 

califican la debitidad de éste. Y "que no auia que hacer caso del” es otra explicacién 

de sus motivos. Después describe a Tlacaelel y anuda la descripcién con la oraci6n 

anterior por medio de "tampoco” y fa repeticién de "auia". El motivo que establece 

Duran es la edad de! rey y 7lacae/el, y por eso no habia de hacer caso de Axayaca y 

tampoco habia de temerle a Tlacaele/. Se nota la distancia compartida con el lector 

en la narracién del didlogo indirecto relativo a los planes de los principales y su 

perspectiva sobre las debilidades de los, mexicas. 
Tezoz6moc escribe la siguiente versién: 

| 
*rrespondieron todos juntos asi a de ser sefior que no a de auer memoria de mexicatl tenuch- 

cati, sino Tlatelolco, Mexico, y cabeca de! mundo, y esto no a de ser apresuradamente sino con 

| 
ibid, p. 310., p. 255, 
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mucho sosiego silencio y muy bien apercibidos, y no a de ser bisto ri sentido, sino coxeltos muy 

descuidados y aun en suefo pesado que cuando rrecuerden esten con la muerte a los ojos, y para 
esto estar muy bien apercibidos, con armas y valeroso animo nuestro, y con esta enpresa y preso 
Axayaca jque podra hazer Cihuacoat!, Tlacaelel, ni sus prencipales? porque Tacaele/ es el que guia la 

rrepublica mexica y preso que lo ayamos haremos cuenta prendimos a una biexa".?"° 

En Tezoz6moc los locutores del diélogo directo describen en voz alta fos 
planes. Refiere la acci6n imperativa con la repeticién de "a de", y contrasta esta 

idea con "sino", que ofrece otro ritmo estilistico a la narracién. Ei tono es imper- 

sonal y las cl4usulas se refieren a la accién. Es la memoria del hombre mexicat/ 
tenuchcat! que no ha de haber, reemplazandola por Tlatelotco, cabeza de mundo. 

Usa como sinécdoque, o sea la parte por fa totalidad, el nombre de mexica en 

singular, y la idea que representa es la destrucci6n de todos ellos. No usa la palabra 

traicién, sino que la idea de destruccién esta dentro de la accién originada desde 

afuera; es el suefho pesado el que borra la memoria, y cuando se despiertan o re- 
cuerdan estén con la muerte en los ojos, y los estén matando los tlatelolcas. Repite 

la idea de estar bien apercibidos y, afiade, con armas y 4nimo. No concluye una 

idea porque termine su funcién, sino que el mismo concepto continda como hilo 
dentro de la narraci6én afadiendo otros elementos a la idea. Tezoz6moc no escribe 
con e! fluir ordenado de la oracién y la légica explicada de las acciones, aunque se 

nota que también enlaza las oraciones con “que” y “porque” para afadir una expli- 

caci6n de las acciones. 
Al nivel significativo de la narracién Tezoz6mac destaca la idea mas simb6lica 

del poder dual en el reino mexica; compartido entre Cihuaccat! y el tlahtoani; no es 
por ta edad de Tlacaele/ ni por Axayaca que los planes de sus enemigos seraén mas 

faciles, sino que Tlacaefetzin, como guia de la “repdblica mexica, no puede hacer 

nada si capturan al rey. 

Los acontecimientos "mAgicos” forman una parte de la complejidad narrativa 

de !a historia de los mexicas, y ne ocurren fuera de la “realidad” historica.*""_ En el 
siguiente ejemplo el olor de la comida causa la muerte de la gente de Coyoacan. 

Dur&n introduce el suceso con una explicaci6n de los motivos de los mexicas. Los 

de Coyoacan se habian burlado de ellos, dandoles ropa mujeril para bailar en fa 

fiesta, y esto caus6 las represalias de los mexicas: 

*Lo qual fué asi hecho, que lleuando gran cantidad de tortas de descauite (sic), que son de 

unos gusanitlos colorados que entre !a lama de la laguna se crian, particular manjar de los mexicanos, 

echduanlas en e! fuego y patos y pescados, ranas etc., y era tanto el umo que hacia que entraua por 

las calles de Cuyuacan, que hacia malparir las mugeres de antojo de comer aquello que asauan los 

mexicanos y descriaba 4 los nifios, pidiendo de aquello que asauan; dauan camaras 4 los viejos de 

deseo de comer de aquello, y 4 las mugeres se les inchauan los rostros, las manos y los piés, de que 

adolecian muchos y morian con aque! deseo".?"? 

*Tezazimoc, folios 53r-53v., p. 377. 

°"Es un elemento interesarte en la narracién de la historia de los mexicas y asemeja a la hoy’ llamado “realismo magico”. 

2DurAn, p. 141., p. 93. 
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Empieza con "lo qual", que se refiere a los planes de asar la comida. Esta 

accién légicamente incluye ja causa y el efecto. Explica qué es el "descauite” 

(izcahuitl?) y afade otra frase, "particular manjar", para calificarlo. Las cosas que 

echan al fuego causan el humo, que a ta vez causa la muerte. En esta parte si se 

nota el estilo nahuatl en Duran. Repite la idea de! deseo de comer estos manjares: 
“de antojo de comer", "pidiendo de aquello”, "de deseo de comer" y "aquel deseo" 

y divide la escena segtin los personajes y el efecto de este deseo. 
Tezoz6moc no introduce el suceso. Salta de la escena de los de Cuyuacan 

preparandose para la guerra, a la de ios mexicanos asando. No entrelaza fa narra- 

cién con la causa y el efecto. Las escenas existen independientemente: 

"y los mexicanos, muy contentos, de hazer ahumadas, con lo que asauan, y tostauan, en 

comates, del pescado y el yzcahuitli, que les dauan a los de Cuyuacan el olor en las narizes, del buen 
olor, y esto de cada dia, que holgaron ellos comello, ya de poco a poco, los biexos, biexas mocas, 

nifios nifias por ellos comencaron a adoleger y a hincharseles tos parpados, de los ojos, y comengauan 

con esto los nifios nifias a morir tras ellos los biexos y biexas y a los mocos mogas darles con esto 
camaras de sangre sin tener rremedio de cura algun para ello, del deseo y sabor que les yba por las 

narizes, comenzaron todos por ellos a adolescer™!S"* 

Tezoz6moc empieza con la imagen de ellos asando, y otra imagen del olor 

entrando en las narices, "del buen olor". Y repite otra vez el concepto magico del 

olor: es el "deseo y sabor que les yban por las narizes". Especifica el efecto de la 

accién con “los parpados, de los ojos”., ¥ repite el tiempo, “de cada dia”, "ya de 
poco a poco”, o sea el efecto continuo del olor. Enlaza la narraci6n con estas locu- 

ciones de tiempo y la repitician del verbo comenzar, que no es la accién cumplida, 

sino que implica el principio y la continuaci6én del tiempo. Usa este verbo a Jo largo 

de su crénica. | 
En esta burla "mAgica" Tezoz6moc describe de la siguiente forma el suceso: 

| 
"y dende otros dias las mugeres de los mexicanos, yban al mercado de Suchimilco a bender, 

pescado rranas, axayacat/, moxcas del agua salada, yzcahuitle, tecuitlatl, y otras cosas salidas de la 
laguna y patos de todo genero, las yndias mujeres de los Suchimilcas labando muy bien e! yzcahuitie 
y guisando los patos todo muy bien lavado limpiamente tlevandolo, al palacio, de Tecpan, para que lo 
comiesen los prencipates y comencandolo a comer estaua muy sabroso y proseguiendo en su comida, 

tuego, hallaron en los basos, cabegas, como de criaturas, y manos y piés de persona y tripas”.*** 

En la narraci6n de este suceso histérico “mAgico", el estilo de Duran propor- 

ciona otro tono a lo acontecido: 
| 

"Dada esta determinacion y acuerdo por cosa hecha, venian las yndias mexicanas 4 sus 

ordinarios mercados, como solian, sin recelo de cosa, ignorantes de lo que se auia contra ellos 

pensado, y los xuchimilcas comprando, por aseguralias, de aquellas cosas que trayan 4 vender de 

pescado y aves de la laguna, quisieron los xuchimilcas hacer una junta y banquete entre si donde se 

| 
"764d, folio 15v., p. 261. 

*/bfd, folio 191. p. 272. 

| 113 

 



  

acabase de conctuir la determinacion y conjuracion que contra los mexicanos hacian; y guisando entre 
los manjares que auian de comer de aquellas cosas que las mexicanas trayan 4 vender, acontecié una 

cosa progidiosa y espantosa, de que fos xuchimilcas quedaron espantados y aténitos, y fué, que 

estando todos sentados en sus lugares para comer, todos los manjares que sacauan de las yndias 

mexicanas que auian comprado, se les voluian, puestos delante dellos, piés y manos de hombres, 
bracos, cauegas, coragones de hombres y asaduras, tripas”.?"* 

Tezoz6moc primero menciona el tiempo y después su narracién se enfoca en 

fa acci6n y los detailes de los nombres, y especifica que son “otras cosas salidas de 

la laguna", lo cua! contrasta con !a descripcién general de Durén, de pescados y 

aves de la laguna.*'® Después describe la accién de las mujeres de Suchimiico 

cuando lavan y guisan, y posiblemente esta accién sirva de contraste con lo que va 

a pasar mas adelante. No introduce el suceso, sino que su flujo narrative sigue la 

acciones de los personajes y el tiempo: "comencéndolo”, “estaua muy sabrosa”, 

"proseguiendo", "luego, hallaron”. Dentro de la acci6n de comer se dan cuenta de 

que estan comiéndose los de Coyoacan. Los gerundios que usa (labando, guisando, 
llev4ndolo, comengandolo, prosiguiendo) transportan et tiempo a la accién viva. 

A Duran no gustan los bloques de imagenes sin causa. Por eso uno de los 
rasgos estilisticos mas caracteristicos de su crénica es ta clausula subordinada al 

sujeto y la accién para explicar el suceso y calificar la acci6n. En este caso el 

suceso es la conjuracién de tos xuchimilcas contra !os mexicanos. Establece el 
ambiente con clausulas que se refieren al sujeto (las indias), y las acciones ("como 

solian", "sin recelo", "ignorantes"). Y los xuchimifcas compran e\ pescado “por 
aseguralles", para que no piensen ellas que los xuchimifcas habian conjurade contra 
los mexicas. Compran Jas cosas para hacer el banquete donde van a concluir sus 

planes. Es la légica narrativa de la causa y el efecto. Introduce el suceso "magico" 

con "acontecié una cosa”. Con adjetivos ("progidiosa" y “espantosa") Jo califica y 
describe la reaccién de Sos sefiores ("espantados y &tonitos"). Después hay mas 
oraciones referidas al sujeto los manjares: "que sacaban", "que habian comprado”. 

Todas estas clausulas califican las acciones de una manera subjetiva. Concluye el 

acontecimiento de la misma manera que Tezozémoc, sin embargo no incluye la 
accién secuencial de comer y luego descubir las partes del cuerpo humano. Y es de 
hotar que Tezoz6moc afiade a la realidad visual de esta escena, anotando que las 
cabezas son "como de criaturas”, y quiz4 por eso quepan en el plato. Duran no 

incluye esta detalle. 
Los contrastes estilisticos entre estos escritores, que se encuentran en la 

sintaxis de la oracién, traducen la forma al significado y las partes se integran para 
formar la totalidad o sea el sentido del texto. El hecho de que fa informacién que 

relatan sea muy similar nos ayuda a ver las diferencias mas sutiles causadas por el 
efecto de la forma sobre e! significado, y en este caso las diferencias entre el relato 

*"Durén, p. 156. p. 106, 

38/4, folio 22v., p. 280. En otra batalla, las sabandijas ayudan a detrotar a los de Cuitlahuac, y Tezozémoc también hace una larga 

enumeracién en néhuatl de los nombres de fas sabandijas 
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hist6rico o sea un estilo con tendencias diegéticas en la historia de Duran, y la 

epopeya,.o sea un estilo con predominio mimético en la crénica de Tezoz6moc. 

a. Conclusiones sobre la forma y el significado de! tenguaje de los textos 
1 

Las diferencias en las respectivas formas de tos textos de Duran y Tezoz6moc 

producen divergencias en las interpretaciones, que ocurren en los niveles sintactico 
y semantico. Los contrastes entre e! plano de la expresi6n, o sea la forma, y et 

plano del contenido, manifiestan las perspectivas de estos historiadores y revelan las 
influencias culturales y lingdisticas en que apoyaron sus respectivas percepciones de 

fa historia en el nivel estilistico. Es la conceptualizaci6n de la historia dentro de los 

marcos de referencia estilisticos que forman parte de su conciencia histérica. 
Durén quiere reproducir un mundo hist6rico creible que no deje en el aire 

causas y efectos. La forma es la secuencia légica de la oracién. EI significado 

revela una evaluaci6n de la situacién y el anélisis de los personajes, y la seméntica 

est relacionada directamente con este intento. El léxico que escoge Duran es mas 

emotivo y sujetivo que el de Tezozémoc, y frecuentemente los verbos se refieren al 

conocimiento del interior de tos personajés. La forma y el significado del discurso de 
Durén da como resultado una expresi6n subjetiva e interiorizada. Estilos semejantes 

al suyo se encuentran en la historiografia espafiola y novohispana y en los libros de 

caballerias. 
En el nivel sintactico Duran compone sus oraciones de clausulas que modifi- 

can el sujeto, el complemento y e! verbo o la accién. Por eso su estilo se basa mas 
en el nivel sintagmatica de la oraci6n, 0 sea la relacién entre las partes constitutivas. 

Estos sintagmas demoran la accién y enfocan elementos fuera del momento histé- 

tico. Hay una distancia entre los sucesos y el momento hist6rico, de fa que resulta 
en una versién contada de los sucesos histéricos. Esta tendencia diegética enfoca 

la narracién en relatar los eventos en el pasado. Es el arte de narrar claramente los 

sucesos y entretejer las acciones con las causas y efectos. 

El estilo mimético de Tezoz6moc es més representativo de la imagen y el 

momento de la accién. Por medio de ja verbalizacién de la imagen produce una 
visién-de {a acci6n desde una perspectiva exterior. Entrelaza la narraci6n de la 

accién con el aspecto temporal de! acontecimiento. Un rasgo que evidencia su 

concepto del tiempo es la repeticién del verbo “comenzar", que expresa la idea de 

un principio y una continuacién. Ademéas, intercala ms frecuentemente frases 

temporates. De esta manera aumenta al ritmo o sea el movimiento de la accién y 

separa una acci6n de otra. 

El estilo de Tezozémoc es “objetivo” . Narra la accién y especifica detallada- 

mente los nombres y los objetos. Este "realismo" es caracteristico del género épico- 
histérico y estos detalles tienen otro nivel de significado que permite profundizar en 

el mundo simb6lico de la cultura mexica, y la conceptualizaci6n de la historia sub- 
yacente en la representacién del cédice y fa tradicién oral. Para captar los concep- 
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tos repite ideas analégicas e imagenes dentro de la narracién de un solo suceso. El 
significado no esté unificado por la relaci6n sintagmética de fa narracion, sino que se 

empalma en la relaci6n paradigm&tica. Por eso muchas veces no concluye una idea 
al terminar su funcién dentro de ta oracién, sino que el concepto continda como un 
hilo dentro de la narraci6n. 

En Duran hay dos niveles del cuento, la acci6én y el sub-nivel de motivos y 

reacciones apoyados en adjetivos y clausulas que explican y califican. No es el 
lector quien decide o reacciona al suceso sino el narrador. En Tezoz6moc no existe 

este sub-nivel estilistico. La accién y los objetos, que son parte de la acci6n, consti- 

tuyen fa relacién. Por eso su narracién esta dentro de un tiempo siempre presente. 

El estilo de Dur&n transporta al lector fuera de la historia y dentro de su visién de los 
acontecimientos. El estilo de Tezoz6moc nos lleva dentro de la historia en ef mismo 
nivel de ta acci6n. 

En el siguiente analisis de los discursos de los personajes histéricos estos 
rasgos se modifican, aunque perduran muchos elementos estilisticos que caraterizan 
sus respectivas historias. 

4. Contrastes estilisticos en los parlamentos de los personajes hist6ricos: 

el lenguaje metaf6rico en ta historia de Duran y la 
tradicié6n ora! mexica en ja crénica de Tezoz6moc 

Los parlamentos de los personajes histéricos constituyen una parte importante en 

las narraciones de ambas historias. Las arengas aparecen en el mismo contexto 

hist6rico a lo largo de estas historias, y casi siempre es ef mismo personaje histérico 
quien las pronuncia. Entonces pertenecen a una misma estructuracién formal de 

una fuente origina!. El estilo de estos parlamentos estriba en la tradici6n oral mexica 

y los huehuetiahtolli, o "\a antigua palabra"; aunque en Duran hay més énfasis en el 

aspecto metaférico de la lengua y en el discurso de Tezoz6moc hay mas referencias 
al pasado histérico y mitico de los mexicas. En estas arengas también aparecen las 

mismas caracteristicas estilisticas esbozadas en el analisis previo de los rasgos 
estilisticos pertinentes a cada escritor, aunque dentro de un estilo mas formalizado. 

En su anilisis del estilo de los Auehuetiahtolli, Garibay destaca las bases de 
estos discursos did&cticos: "La frase paralela es uno de los mejores recursos 

mnemotécnicos. El mismo pensamiento dos veces expresado, vestido de dos ima- 
genes diferentes, es como un doble golpe del martillo que hinca el clavo".*"7 Afnade 
que el difrasismo es medio de expresi6n del estilo general de la lengua nahuatl, pero 
en estos discursos llega a su culmen.®"* El término que usa "tema amplificado” es lo 
més parecido a una descripcién de los parlamentos en estos textos: “Consiste en 

dar una idea que incluye todo el pensamiento, y después desarrollarlo con varia- 

"Garibay, op. cit, p. 421. 

"kd, p. 422, 
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ciones o im4genes*.*"® Walter Ong también define algunos de los elementos de la 

tradicidn oral en general: "Sus pensamientos deben surgir de equilibrados patrones 

ritmicos en repeticiones o antitesis, en aliteraciones y asonancias, en expresiones 
epitéticas y formulistas, en ambientes teméticas de reglas establecidas."° La 
sonoridad que menciona Ong ya no es parte de la expresi6n en espafial. Lo que si 

perdura son las reglas de las f6rmulas delestas oraciones. 

Esta formalidad, caracteristica de lengua nahuatl, est4 descrita por Baudot de 

la siguiente manera: “el nahuatl utiliza grupos de imagenes o de significados 

estrechamente ligados por un sentido tradicional y ritual, mas que frases articulados 

de estructura logica."*?' Maurice Bloch también considera que en la tradici6n oral, o 
"las palabras de los ancianos” de los Marina de Madagascar, hay una estructura 

tigida y tradicional para el discurso, donde no cabe la légica: 

"La !égica implica que una conexi6n postulada entre unidades es mas correcta que otra por las 

relaciones innatas de ‘as partes de! argumento I6égico; uno puede decir entonces que para que un 
argumento sea légico tiene que ser expresado en una forma dentro de la cual argumentos contradic- 

torios o alternativos son posibles pero excluidos.* 4 922 

Este andlisis del discurso formal es pertinente, por un lado, al estilo l6gico de 

Dur&n, y por el otro, al estilo mas inflexible y formal de Tezozémoc. 

En estas historias se hallan las arengas formales dentro de ciertas situaciones 

rituales: la elecci6n de un rey 0 su muerte, para animar a ios guerreros antes de una 
batalla, oraciones a los dioses y varios otros asuntos relacionados con los reyes 

mexicas y ja guerra. 
En los respectivos discursos de estas historias las met&foras son muy simila- 

res, probablemente por las semejanzas entre éstas y una historia original, ta tradici6n 
oral y el Auehuetiahtolii; pero hay diferencias entre las respectivas presentaciones de 

estos discursos. 
Dur&n hace varias referencias a estos parlamentos en su historia, alabando la 

retérica y las met&foras: | 

“en la qual generacion los uvo grandes oradores y retéricos que 4 qualquier negocio y junta 
orauan y hacian largas y prolixas platicas Ilenas de grandes sentencias y de retérica delicadisima de 

metaforas admirables y profundas, como los que entiendan esta lengua lo podran decir y afirmar la 

profundidad y exelencia della”.°7° 

Y describe el efecto que estas palabras tenfan sobre la gente: "porque era 

naturalmente retérico y orador, y tenia tan galano frasis en el hablar que 4 todos 

{ 

**ybid, p 423. | 

walter Ong, Onality and Literacy, p. 34. Traduccién mia. 

Georges Baudot, Las semas procofombinas, p. 22. i 

Maurice Bloch, Aitual History and Power, p. 31. Treduccién mia. 

=Durdn, p. 117. p. 73. | 
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atraya y enamoraua con sus profundas racones".*** Ofrece ponerlas completas en 
un tiempo futuro: 

"Los sacerdotes se aderegaron y hicieron sus sacrificio con grandes cerimonias Y galemas, 
haciendo grandes y prolixas platicas 4 su dios, de grandisima efoquencia y elegancia, de ricas metd- 
foras y retdérica, las quales platicas, en ofreciéndose ocasion, las pondré 4 la letra Para que veamos 
quan ecelentes eran los oradores de aquel tiempo” .°5 

Y sugiere el estudio de estas "platicas” para los que van a predicar a los 
indigenas, seguramente como una referencia al modo de ensefiar el cristianismo, 
usando este estilo de predicar: 

“segun son estas platicas de largas y curiosas y elegantes, sé que darian gusto y contento, 
pero fuera ampliar la ystoria y gastar mucho papel y tiempo: podria ser que al cabo de este libro haré 
un epilogo dellas, de cada una en particular, para el curioso que las quixere leer, y aun en la lengua no 
harian poco prouecho 4 tos curiosos predicadores que, conforme al frasis destos, la quixesen depren- 

der™ 226 , 

Tezoz6moc también hace referencias a la retérica, pero siempre dentro del 

contexto histérico: "llegado a el le saluda y le abracga diziendole palabras muy amo- 

rosas y rregaladas, como de abuelo berdadero, de muy larga y expléndida rretorica, 

trayendole a la memoria los rreyes sus abuelos padres tios hermanos antepa- 
sados” 5?” 

En esta platica en ta historia de Duran los mexicas piden una hija del rey 
Tezozomocitili para que se case con su rey Muitzilihuitt: 

"Sefior y hijo nuestro: aqui somos venidos ante tu grandeca postrados por tierra, con toda 

omildad posible, 4 suplicarte y pedirte una merced: {4 quién, sefior, emos de acudir, si 4 ti no, pues 
somos tus vasallos y sieruos, y estamos esperando tus palabras y mandamientos reales, colgados de 

las patabras de tu boca para cumplir todo lo que tu coraozon quisiere y tu voluntad? Ves aqui, sefior, 

la embajada con que emos venido de parte de tus sieruos los sefiores y viejos ancianos de México: 

ten por bien, sefior, de nos conceder un don; ten f4stima de aque tu sieruo Rey de México, metido 
entre aquelias espadafias y carric¢ales espesos, rigiendo y gouernando y mirando por tus vasallos, ques 

Vitziliuitl, el qual es soltero y por casar: lo que os pedimos es que dexeis de la mano una de vuestras 

joyas y galanas plumages, una de las sefioras, no para que vaya a lugar ageno, sino 4 su mesma tierra 
y lugar, donde terné el mando de toda ella: por tanto, sefior, te pedimos que no nos priues de lo que 

te pedimos. "72% 

  

   

Empiezan la oraci6n con una imagen de humildad, "postrados por la tierra”, y 

van directamente al punto, vienen a pedir una merced. Explica por qué han venido 

ibid, p. 474., p. 414. 

bit, p. 286., p. 231. 

bid, p. 31., p. 324. 

“Tezozdmoc, folio 90r., p. 485. 

"Duran, p. 108., pp. 63-64. 

118



a hablar con él y la idea de su obediencia jal rey, para cumplir con los mandamientos 

reales. Hay una expansi6n narrativa en este discurso, siguiendo el hilo del estilo del 
discurso n&éhuatl, pero mas organizada y menos repetitiva; es la embajada de los 

sefiores de México pidiendo un favor, explicando por qué el rey debe darles una de 

sus hijas. Las met&foras en Dur4n estan mas elaboradas: "los mandamientos reales, 

colgados de las palabras de tu boca"®*”? y "que dexéis de la mano una de vuestras 

joyas y galanas plumages, una de las sefiores” : 

Este es el mismo discurso en Tezoz6moc: 

*hijo nieto nuestro muy querido, obedescido de nosotros, los miserables mexicanos, y 
nosotros, vuestros padres y abuelos que somos, yen tal as tenemos, y ternemos siempre aguardando 

siempre vuestros rreales mandamientos, que lo que nos fuere mandado, benimos con mucha umildad, 

y 98 Suplicamos, por el alto balor y sefiorio, vuestro, miserables de nosotros, y de vuestro basailo, 
que esta y guarda y mije vuestra rrepublica y pueblo mexicano, teniendo como teneis, esmeraldas, y 

piedras pregiosas, y tan queridas hijas vuestras, pobre de vuestro basallo pues no tenemos a donde ir, 
ni acudir si no es a bos como 4 nuestro amo y senor y a nosotros nuestros basallos, nos hagais tanta 

merged de mandaros dar una hija, y esmeralda y querida buestra, para que baya a rregir y gouemar 
vuesto pueblo n mexicano y ser conjunta persona de Huitzilihuit/, vuestro leal siervo y basatlo, nuestro 
rrey y sefior". | 

Una diferencia principal entre estos parlamentos es que en el de Duran se 
pueden separar ideas completas. Sus clausulas son mas independientes y siempre 

van apareciendo con una légica consecutiva retérica. En Tezoz6moc muchas veces 
no se permite esta divisién en clausulas porque las ideas no terminan. En su dis- 

curso las mismas ideas circulan a lo largo de la platica y el meollo del discurso est4 
distribuido entre toda la circularidad y repeticion. Esta platica empieza con la idea 

de obediencia, no de humildad. No va directamente a! punto. El rey es obedecido 

por los mexicas y ellos, a su vez, son padres y abuelos de 6l, y repiten dos veces la 

idea de la obediencia con "aguardando"| y "lo que nos fuere mandado". Regresa a 
otra alabanza del rey y otra referencia a ellos, los miserables. No terminan la idea 

que empiezan con "os suplicamos” ni mencionan el nombre de Huitzilihuit!, sino que 

por medio de tres verbos designan !a funcién de este rey y afladen después, indirec- 

tamente, lo que han venido a pedir. Y no es sino hasta la Gltima oraci6n cuando 
piden una de {as hijas del rey, "una hija, y esmeralda y querida buestra”. En éste y 

en otras arengas en Duran, las metéforas son més elaboradas. 

El siguiente discurso en Tezoz6moc consiste en las palabras con que Cihua- 
coat! recibe al rey Ahuitzot/, dando gracias por su vuelta a Mexico Tenuchtitlan des- 

pués de la guerra: | 

“Hijo Hegado sois a este tular y cafaueral cerrado, de esta gran laguna de agua azul, matialati, 
toxpalati, lago temeroso, a donde hierue el agua, salada, y dulce, jugar de pescado, y abes bolantes, 

y la gran culebra vuela y silua temerosamente comedero y lugar de la gran aguila, Mexico Tenuchti- 

tlan, fundado de los aztecas, chichimecas, fundadores, nombrados, sus casas, acagiti, casas y 

i 
Esta frase puede ser una referencia a la imagen de hablar o sea !a voluta en los cédices. 

Tezozdmoc, folic 7r., p. 234. 
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lugares, de Ia liebre de carrizo, fueron, estos nombrados, Tencacatet!, y Xomimitl, agua tigreada, 
rreberdeciente asiento de la laguna mexicana de los sauzes, y por esto los primeros fundadores, asi 
lamados, Ahuexoloti, y huicton, y Tenach, flor de los chichimecas mexitin que son agora mexicanos 
a donde su primer asiento fue en Chapultepec, y luego en Acocolco, y en este cerro esta figurado 
vuestro abuelo Huitzilihuit? 

Caracteristica del estilo en la crénica de Tezoz6moc es la falta de terminaci6n 
légica de las oraciones; nombra a los fundadores de México, prosigue con la des- 
cripcién de México Tenochtitlan y otra vez nombra a otros fundadores. Dentro de 
este circulo repite también las referencias al agua: “gran laguna de agua azul”, 
“matialat! toxpalat!” (agua verde, agua clara azul’), "el agua, salada, y dulce", 
“agua tigreada, rreberdeciente"; a la laguna: "esta gran laguna”, "lago temeroso", 
"asiento de la laguna mexicana de los sauzes". Menciona varias veces los concep- 
tos del lugar y del asiento: "lugar de pescado, y abes bolantes", "comedero y 
lugar", “sus casas, acagitli, casas y lugares, de la liebre de carrizo” ,*°* “asiento de la 
laguna mexicana”, "a donde su primer asiento fue en Chapultepec”; y a los funda- 
dores: "aztecas chichimecas", "fueron, estos nombrados, Tenzacatetl, Xomimiti" >“ 
"los primeros fundadores, asi llamados, Ahuexolotl, y Auicton, y Tenoch",3% 
"vuestro abuelo Hu/tzilihuit!”. En este discurso no hay un orden sint&ctico logico. La 
narraci6n consta de im&genes y repeticiones de éstas. 

En Dur&n es la alocuci6n del rey Ahuitzotl, y no del Cihuacoat!: 

en la qual ciudad de Tenochtitlan nuestros padres y aguelos, los chichimecas y aztecas, con 
el sudor de su rostro y trauajo de sus personas allaron la dichosa Aguila asentada en e! tunal, lugar 
donde sustentaua y descancaua, junto 4 los manantiales de agua acu! y bermeja, llena de peces 
voladores y de culebras blancas y ranas blancas, misterio grandisimo, por si sélo obrado, para damos 
4 atender la grandecga de tu poder y de tu voluntad, para hacernos sefiores deste bien que agora 
posemos”.*% 

El discurso en Duran se basa en conceptos més abstractos; empieza con "en 
la qual” para referirse a la ciudad, y sigue con una muy ordenada relacién; los 
padres y abuelos son !os chichimecas aztecas, y son los que con el sudor y trabajo 
hallaron et 4guila. Sigue con una deseripci6n tradicional de la apariencia del lugar, 
que traduce los términos encontrados en Tezoz6moc a conceptos mas generales. 

Termina con una oraci6n muy cristiana. 

*"Tezazomos, folio 108v., p. 548. 

“Sahagtin, op. cit, tomo il, p. 188. Esta frase es parte de la oracién de la partera que lavaba al nifio en el agua: “metidlac y 
tuxpdlac’. Garibay da la definicién de "agua azul clara’, y dice que es fuente en el recinto de! tempio e imagen de la pureza total. 

Es de notar que esta frase no aparece en la edicién de Orozco y Berra. 

=Chimalpain, menciona a Tenzacatet'y a Tenuch después de contar la muerte de Muzilnuit en Culhuacan, en Memorial Breve 
wens Pe 151. 

™"La Crénica mexicdyot! menciona a Tenoch, a Tenzacatet, y a Ahuexciot cuando llama a tos mexicas Auehuetque, o sea los 

ancianos, agregando que son "ellos quienes capitanearon a los mexicanos”. Menciona a Xormimif como uno de los feomama o 

cargadores del dios en la parte siguiente. Crdnica mexicdyotl, op. cit, pp. 70-71. 

Durdn, p. 422., p. 365. 
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En Duran el rey de Tezcoco, Nezahualpilli, pronuncia la siguiente oracién 

fGnebre ante el rey muerto: 

"hijo mio y valeroso mancebo, sefior y rey poderoso; seais muy bien hallado y el descanso y 

sosiego sea contigo: ya, sefior, as dexado la pesada carga de México y la pesadumbre de sus 

trauajos, donde te era forgoso ospedar y recibir 4 los que acudian 4 la grandeza del dios Vitzilopochtli 

y 4 esta insigne ciudad: as dexado guerfanos 4 los sefiores y grandes de tu Reyno y 4 los viejos y 

viejas, guerfanos y viudas y 4 todos los pobres que tenian puestos los ojos en ti para remedio de su 

pobreg¢a: aste ido 4 descansar con tus padres y aguelos, y aste apartado de tus queridos y amados 
que te ayudaban 4 ilevar el trabajo del gobierno deste mundo, que son tus hermanos, primos y tios y 

Parientes muy cercanos: as dexado guerfanos 4 tus hijos y hijas y 4 tus mugeres desamparadas: 
quedé esta ciudad en obscuridad con la falta del so! que se escondié con tu muerte: queda el asiento 

real sin luz que le alumbraba y esclarecia con tu magestad y grandec¢a: queda leno de polvo y vasura 

el lugar y aposento del omnipotente dios, que tu mandabas_ barrer y alimpiar, cuyo semejanga repre- 
sentabas, y cuyo gobierno ti gobernabas arrancando las espinas y malas yerbas que nacian en é!: ya 

$e te acabé este oficio y cativerio y esta obra servil: ya se quebraron las ataduras con que estauas 

atado y ligado, con el cuidado y quenta que te forgaba a ello de pensar siempre en proveer sobre esto 

y sobre jo otro: descans&, pues, hijo mio, en paz, y aqui te traigo estas criaturas de Dios y siervos 
tuyos para que vayan delante de ti y te sirvan alla en el lugar del descanso”.*” 

La expansién narrativa en este discurso consiste en las clausulas subordina- 

das que califican y explican. Hay mucha repetici6n de "que" para modificar: "los 

pobres que tenian puestos los ojos en ti", "la falta del sol que se escondid con tu 

muerte”, del pronombre relativo "cuyo” y del adverbio “donde” para referirse a la 
idea anterior. También hay varias metaforas: ja muerte de! rey es “oscuridad con la 

falta de! sol", "sin luz que Je alumbraba y esclarecia". El lugar que dejé esta “lleno 
de polvo y vasura", que en su reino mandaba “barrer y alimpiar", "arrancando las 
espinas y malas yerbas"; con su muerte “se quebraron las ataduras". La exposici6n 

de las palabras es més poética por la repeticién del tiempo antepresente: “as dexado 
la pesada carga", "as dexado guerfanos"| “aste ido", “aste apartado", "as dexado", 

y de! verbo “qued6": “queda el asiento real", "queda lieno de poivo". La platica se 

enfoca mas en ia relacién entre los vasallos, los parientes y el rey. Es la idea del rey 

como proveedor de sus vasallos. | 

Este es el discurso de Nezahuajpilli al cuerpo muerto en Tezoz6moc: 

"llegado a ta ciudad, base derecho a donde estaua e! cuerpo muerto del rrey, llevando por 
delante los esclauos y dizele al cuerpo como si biuo fuera sefior y rey mancebo prencipal sefior 

descansad, pues abeis dexado el cargo del ymperio mexicano y prencipales tenuchas, adonde 
aguardauas, y rrescibiades en compafiia y por su’ mandato, del Tetzahuitl, Huitzilopochtli, y daxastes 

vuestra patria y nacion mexicana y queda sin vos, el ymperio a scuras (sic) y en tinieblas, a donde con 
vuestro trabaxo, limpiastes barristes, el sitio lugar y silla del tiempo noche ayre sefiatado el nombre 

Titlacahuan, que somos todos sus esctauos, de este sefor; con estas y otras muchas y largas pala- 
bras, concluyo ta prolixa orac¢ion del cuerpo muerto, y con esto le ofres¢io, los miserables esclauos, 

Durdn, p. 452., pp. 392-393. 
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diziendo beis aqui, sefor estos, hijos del sol y paxaros alindados, galanos; gacuan, que delante de bos 
yran como a basailos vuestros, at balle de Ximohuayan, al eterno olvido”.>* 

Parece que Tezoz6moc modificé la platica y no incluyé “estas y otras muchas 
palabras". Solamente aparecen algunas de las imagenes que estan en el discurso de 
Dur&n; la muerte del rey deja a la naci6n mexicana "4 scuras y en tinieblas” en el 

lugar que "limpidstes y barristes". Pero especifica m&s algunos conceptos: "el lugar 
y aposento de! omnipotente dios" mencionado en Duran es, “el sitio lugar y silla del 

tiempo noche ayre, sefialado el nombre Titlacahuan", cuyo significado traduce. Los 

esclavos son hijos del sol y los pajaros "gacuan" son ofrendas. El lugar de descanso 

es Ximohuayan, el lugar de los descarnados. 
Dur&n tiene en mucha estima las met&foras y "frasis” de los discursos 

nahuas, las usa ms frecuentemente y elabora el lenguaje de la platica. Adapta 

aspectos caracteristicas de la tradici6n oral, pero perdura la l6gica consecutiva en la 

sintaxis y la narracién. Repite ideas dentro del parlamento siguiendo el patrén de ja 

tradici6n oral, pero siempre completa la oracién afiadiendo cléusulas subordinadas 
que modifican y explican. El !éxico que usa es mas emotivo y establece una relacién 

mas subjetiva entre el locutor y el receptor. Ademas, el discurso en su texto consis- 

te en conceptos occidentales mas abstractos. 
Las arengas en Tezoz6moc presentan ms repeticién de detalles especificos, 

y surge en su texto el estilo de la tradici6n oral nahuatl. Muchas veces no termina 

una idea, sino que salta a otro concepto que repite un concepto previo, como en su 

descripci6n de México Tenochtitlan. Su manera de narrar estos discursos es 

indirecta. No explica el propésito, sino lo envuelve dentro del lenguaje. Cuando 

repite una idea afiade otras, de manera que el fluir del discurso siempre esta 

regresando sobre si y e! progreso lineal es minimo. I lenguaje enfoca mas la 

relacién paradigmatica de las imagenes que la relacién sintagmtica entre las 

oraciones. Precisa estas im&genes y sus conceptos nahuas con detalles especificos 

de nombres, tugares, verbos de accién y sustantivos conconcretos. Ademas, el 

significado de la platica muchas veces tiene una relaci6n mas especifica con los 

antepasados y deudos, y hay més referencias histéricas @ estas personas y los 

lugares. 

5. La funcién del lenguaje en nahuati en el estilo de 1a crénica de Tezoz6moc 

Uno de los rasgos més sobresalientes de la Crénica mexicana es el léxico en 

naéhuat!. Frases, nombres y sustantivos en n&hautl abundan en esta crénica, y 

configuran un modo de narrar la historia que es més fiel a ta tradicién oral mexica. 

El uso mds frecuente del néhuatl ocurre al enumerar tributos, pero este idioma es 

también elemental en tas descripciones de atavios, bastimentos para la guerra, 

**Fezozomec, folio 115r., p. 569. 
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comida ritual, nombres de dioses, personajes histéricos y apetativos de los guerre- 

ros. En contraste, Duran usa minimamente el nahuatl en esta parte de su historia. 

En la cr6énica de Tezozémoc el contexto de estas palabras no es siempre 
explicativo, como lo es en Dur&n; o sea que Durén casi Siempre las usa junto con 

una explicacién de su significado, y con las expresién "que quiere decir" o "que 
ellos llaman o llamaban"; frases usadas muchas veces por Tezoz6moc también. Lo 
que se nota en éste es que el contexto del léxico en nahuati esta mas asociado con 

el significado de la palabra dentro de su funcién en la oraci6n; ademas no siempre 

traduce directamente los términos, sino que interpreta su significado o da una idea 
mas global del sentido del léxico en ndhuatl. La palabra es parte de una totalidad 

que ja define. En su narraci6n muchas veces no hay una separacién entre la palabra 

y su contexto dentro de la oracién. Y en ‘muchos casos quiere borrar el aislamiento 

diacrénico de la palabra en néhuatl; no sélo como palabra yuxtapuesta en la oracién 
sino como significado fuera de la época; aunque a veces Tezozémoc sabe que la 

riqueza del significado de la palabra de la otra lengua no se puede traducir al 

espanol. En su capitulo XXVI, donde describe las mantas que lieva puestas 

Moctezuma Iihuicamina dice: "que sus esquisitos nombres y no bariar de lo que es 

naturalmente llamado, no se fe da el sentido aqui”. 
Muchas veces este léxico aparece dentro del /exie o unidad sintactica como 

parte del significado del sintagma en espafiol. Hay continuidad o fluidez entre las 

ideas expresadas en espafiol y el término en néhuatl, y no se considera la palabra 
como algo aparte. En la siguiente cita describe la relaci6n entre el apelativo dado a 
Tlacaeleitzin y \o que significa: "que por tener el rrenombre de Tlacaeleltzin, se 

atrebio como dezir gran baron de mucha colera prudengia y trazon”.° 
Une conceptos contrastantes occidentales como célera, prudencia y razon. 

Esta oposicién posiblemente tiene su resolucién en el lexema de Tlacaeleltzin, elel, 
que es la duplicaci6n de e/li, "higado", y significa también la parte del hombre de 
donde emanan sus emociones, las cuales Tezoz6moc ha traducido con sustantivos 

referidos a virtudes que guian las acciones del hombre. £1 verbo elfefquiza, 

compuesto de la duplicacién de “higado” y del verbo "salir" o "hacer salir”, tiene 

dos significados diferentes; uno es “recrearse” y otro es “recibir o tener gran 

aflicci6n". Denota dos conceptos contrastantes pero emocionales. Este es el caso 

también de tos contrastes entre célera y 'prudencia y raz6n; posiblemente dentro de 

la cultura n&huatl son conceptos de valentia o poder (la "célera" se combina con 

prudencia y raz6n). El verbo "se atrevi6" también se puede afiadir al concepto total 
del nombre porque representa la idea de valentia, y "gran varon” es tlacat/ mas el 

termino reverencial -tzin. 
También en esta cita las palabras en nahuat! forman parte de la oraci6n y se 

funden con el léxico en espajiol: "diziendoles mas, que los contrarios no eran, 

demofios, ni bisiones, ni tigreres, ni leones, ni Aguilas, ni fantasmas de el tzitzimiti, 

Tazazomoc, folio 44v., p. 350. 

(pid, tolio Sr., p. 241. 
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coleletli, duende, que gentes son como nosotros traen armas en las manos como 

nosotros”.*4" 
Introduce esta oracién con los términos demonios y visiones, los cuales 

traducen la idea espafiolizada del tzitzimitl, coleleti, y mezcila estas palabras en 

nahuatl con las ideas de fantasmas y duende; después contrasta estas im&genes con 
"que gentes son como nosotros” y repite esta idea con la siguiente frase. No hay 
una ruptura para explicar la palabra en n&huatl. Por eso, muy posiblemente la 
denominacién de estos seres es parte de la tradici6n oral, y de los discursos para 

animar el ejército. Tzitzmitl y coleleti estén detinidos en Molina como demonios, y a 

este concepto Tezoz6moc afiade los conceptos de visiones, fantasmas y duendes en 
su empefio de captar el significado en espajiol. 

En esta cita define las palabras en nahuatl para luego usarlas con funcién de 

sustantivo: “y asi con esto fueron a canoa, y corrieron con unos dardos que llaman 
minacachalfi, de tres puntas y con un palo de tres palmos que llaman atlati, 

arrojadera del minacachal, y tirado traenselo al Moquihuix, en el minacachal .**7 

En esta descripcién de fa caza de aves para entrenar a los tlatelolcas para la 

guerra con los mexicas, repite la palabra minacachalli o minacachal tres veces; 
primero para describirla, después indica su funci6én en relacién con ef atiat/ y en la 

Ultima oraci6n usa la patabra en su forma funcional. E! atiat/ también aparece en su 
forma funcional, como arrojadera del minacachal. De esta manera integra la 

seméantica de palabra en n&huat! dentro de la oraci6n en espafiol. Sahagtn refiere al 
minacachalfi en su descripcién de las invenciones dei dios Opochtii: "es como fisga 

aunque no tiene sino tres puntas en triangulo, como tridente, con que hieren peces; 
y también con él matan aves”.*** 

En la siguiente oraci6n los nombres reverenciales en nahuatl se integran a la 

fluidez de la oracién: "y por consuelo dize ef mas biexo sacerdote, rrey y sefior nifio, 
cozcatle, preciado collar de fina piedra preciada, pluma rica, nuestra, toquetzale, 
nieto nuestro tan querido”.°* 

La palabra en n&huatl es parte integral de la oraci6n y no interrumpe el fluir de 
los conceptos. Traduce el significado de cozcatie después de esta palabra, como 
“preciada collar de fina piedra pregiada", pero ella no es una ruptura en la ideas que 

expresa. En la frase que sigue da la definici6n de toquetza/e, "pluma rica, nuestra", 

y termina con la palabra en néhuatl. La vocal “e" al final de toquezta/ posiblemente 
significa que fa oracién se dirige a un hombre. En esta oracién ha logrado una 
consonancia de expresién que parece que a propésito quiso impartir. 

En esta cita describe ia turbulencia de !a guerra: "y cese ya, la mar rrevuelta 

del teoat/, del hervor vuestro".*4° Esta referencia a la querra incluye dentro de la 

™" ibkd, tolio S4v., p. 313. 

*2 pf, folio 53r., p. 377. 

““$ahagun, ap. cit, temo |, p. 64. 

“Tezoz6moc., folio 68v., p. 424. 

(bid, folio 83r., p. 462. 
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idea del mar girando y el animo hirviendo la palabra en néhuatl que anuda estas 

imagenes. Parte de la imagen de la representacion de la guerra est en la palabra 

teoati, que es Ja sustancia de la mar revuelta y el hervor. Teoat/ significa agua 
divina y a Ja vez es el agua del mar. Es también parte del difrasismo para guerra, 

agua divina o sangre y hoguera o fuego, teoat! tlachinolli. 

Aquf narra el rito de sahumar al rey: "que a de ser lo mas de el adornado de 
hojas de acipres montesino, y los yngensarios, tlemaiti, para el sahumerio de la 

persona del rey Ahuitzot/ que se le bende a el el fuego y humo de el”.** 

Esta descripcién de la preparaci6n de! templo para la coronaci6n del rey 
Ahuitzoti posiblemente incluye una traducci6n de la acci6n de ofrender elt fuego, 
tlenamagquiliztli, que literalmente significa la accién de vender el fuego, 0 tenamactii 

ofrenda de fuego a alguien, o segun Tezoz6moc, ” que se le vende a él ei fuego y 

humo de él", pero no apunté esta palabra en nahuatl, sino el nombre del tlemaiti, 

literalmente "la mano del fuego" o el incensario. El léxico en nahuat! esta dentro de 

una descripcién de lo que es y su uso. La definici6n que da del acto de sahumar al 
rey, indica que el rey comparte una relaci6n con el humo y el! fuego, "se le bende a 

el" o posiblemente ya es parte de estos elementos. Son semas que representan, a 
la vez, al dios Tezcatlipoca y al dios viejo del fuego, dioses relacionados con la sede 

del poder det rey. 
En esta cita da mucho més énfasis al efecto despectivo de !a frase, combinan- 

do la palabra en espajiol con e! termino en n&huatl: "gcomo se atreue el serranillo, 

milaacatontli & enbiarme a mi tal rrespuesta?"™” Estos términos despectivos en 
espafiol y nahuatl muestran el nivel linguistico en que esta trabajando Tezozémoc. 

Para poder transmitir esta idea y captar el momento se necesita el énfasis que da la 

palabra en n&éhuatl a la oracién. "Serranillo” es una persona de provincia con poca 
sabiduria. Milaacati o millahcatl es un labrador de la milpa, y tontii es un posfijo que 

significa "pequefio” y puede ser despectivo en el sentido de "poca importancia’”. 
En esta cita ofrece la siguiente idea de Ia relaci6n entre la gente de la laguna 

y la cosecha que traen: "acabado de comer le bienen a rres¢ibir, los comarcanos de 
la gran laguna, nombrados, atemhuaques, biexos y biexas cargados, y en las manos, 

pescado rranas, yzcahuitle tecuitlat!, lama verde de la laguna, michpilli, axayacatl, 

moxcas de la laguna, todo genero de patoz”. 

Los comarcanos de !a laguna son tos atemhuaques, palabra compuesta de 

atentii, que es "la ribera del agua” y Auaques, e! posesivo plural ya espafolizado que 

significa "duefios”, y sigue con otra imagen de ellos, "los biexos y biexas cargados", 
y otra imagen, "y en las manos” Después enumera una serie de las cosas que 

traian en nahuatl y espanol: tecuitiatl, la lama verde de la laguna, y axayacatl, 
moscas de la laguna. Y es de notar que no traduce todos estos nombres, sino que 

enfoca la palabra /aguna que es la idea central de esta oracién. 

* ibid, folio 85r., p. 472. | 

* idk, tolio 112r., p. 559. 

%8 ibid, tolio 121r., p. 587. 
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En esta cita hay solamente una palabra en n&huatl, pero es uno de los con- 
ceptos significantivos en esta frase traducida al espajfiol: “catad, aqui que os enbia 
el rrey Ytzcoat! mexicano este pequefio presente con que satisfaze vuestra tristeza, 
y lagrimas, este ticat/, albayalde y pluma, que es la sefial de rrodela, y dardos”.*9 

Es de notar la combinaci6n de imAgenes dentro de esta elocucién dirigida at 
tey de Azcaputzatco: el “presente” es para satisfacer la tristeza y las lagrimas; es el 
tizne blanco, ticat/, y las plumas, que simb6licamente representan el sacrificio, y la 
todela y los dardos, 0 el difrasismo chimalli, mitl, que en conjunto simbélicamente 
fepresentan ta guerra. Parece que haya una relacién entre la sefial de la guerra, la 
rodela y los dardos para quitar la tristeza, o sea resolver el problema, o posiblemente 
dar alegria por medio de ia guerra y el sacrificio de los guerreros, que traducen el 
significado de la guerra. 

También en este ejemplo usa una sola expresién en n&huatl, que indica la 
tradici6n ora! en la que se inspira esta oracién para describir el sede de to mexicas: 
"y a todos los benedizos, sefiores bengan a ber Ia silla asiento lugar de los mexitin, 
vezinos, moradores entre cafiaberales y tulares y arboles, de quetza/ ahuehuetl, 
arboles preciados, de acipreces de agua”.**° En esta oracién usa uno de los varios 
significados de quetzalli, en este caso "preciados". 

En Tezoz6moc, la lengua en néhuat! a veces no es general en sus referencias 
y hay una intrinseca relaci6n entre el {ugar y ta palabra o frase. Los pueblos antiguos 
de los nahuas estén muy ligados a caracteristicas histéricas y miticas que dan su 
nombre a un lugar. Tezoz6moc apunta con mas frecuencia el nombre del lugar en 
relacién con las batallas, u otros sucesos historicos. 

En el siguiente ejemplo ta frase es nada mds otra manera de referirse a México 
Tenuchtitlan: “siendo primero México Tenuchtitlan nonbrado el lugar, el tular y 
cafiaberal y laguna cercada, tu/tzalan, acatl, ytic, atlytic, México Tenuchtitlan."25" 
Tultzalan es “entre el tule", acat/ ytic es “dentro de las cajias,” atfytic es "dentro det 
agua", pero la traducci6n antes de la frase en n&huatl es un poco més libre. La idea 
de "dentro" esta en "laguna cercada”. 

La asociaci6n del lugar con algo que lo caracteriza es la idea de !a préxima 
oracién: "ofresgiendo siempre harian aquel tributo de generos de pescado rranas y 

los demas, y binieron a rrescibirnos hasta el lugar que llaman Tecuitlatengo en la 

parte que se coxe el tecuitlat! que se come” .3°2 
En esta descripci6n parece que hay relacién entre Quetzalat/ y una fuente de 

agua clara: "Ilegados, !os unos y los otros en la parte que dizen, Quetzalatl, y se 

manian junto a una fuente de agua clara, se comiengan entre ellos una muy rrezia 

** ip kd, totio 10v., p. 245. 

*ybidt, folio 85v., p. 473. 

(bf, folio 11v., p. 249. 

“ibid, tolios 22v-23r., p. 261. En ja edicién de Orozco y Berra esta palabra en ndhuatl aparece como fazintiat, y anota Orozco y 
Berra que debe ser fecuifat, que es una planta de la taguna y es la raiz del nombre del lugar. Y es precisamente asi como la 

palabra aparece en la copia de la Biblioteca de Congreso. 
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pelea"*®*, Quetzalat! significa agua del plumaje verde, y seria entonces una imagen 
caractertstica de los topénimos en fos cédices. 

En esta cita asocia la comida con el pueblo donde la hacen: "y pescado 

grande en barbacoa, que llaman axofomichin, bagres, y tepemichin, que son bouos, 

y rrobalo, y camaron, y otro genero de pescado menudo corcobado que flaman 
topotli que es lo que se haze en Tugapan!y Tziuhcoac y Tamapacho".*** Estos son 
los pueblos conquistados en la costa, en la regién de los huaxtecas. En esta cita 
traduce los nombres en n&huatl de los pescados a sus nombres en espajiol, menos 

el topotii, al que describe como pescado |menudo corcobado. Esta palabra posible- 

mente viene de tohpocholo que en Molina significa "corcobado". 
Aqui describe la importancia del nombre de Tehuantepec: "y los asentaderos, 

todos de cueros de tigueres, adobados, como qui er {sic) tierra de mas tigueres que 

alli no los ay, a la rredonda de toda la Nueva Espafia por esto ansi yntitulado, e! 

nombre del pueblo Teguantepec”.*=5 
Teguantepec o Tecuantepec, el lugar conocido hoy en dia como Tehuantepec, 

es de tecuani, "fieras 0 animales que comen alguien”, y tepec, "lugar del cerro”. 

De esta traducci6n viene la asociacion entre el lugar y la tierra de tigres. 

Muchas veces su uso de! n&huatl deriva en una descripcién mucho mas 

detallada que la definicién de! sustantivo en nahuatl, y narra su descripcién con 

varios términos espafoles que se asocialcon ciertas palabras; como en la siguiente 

descripci6n de jos atavios de los guerreros: 

"la manera de armas que traian los de la costa, tan ricos y tan costosos, que los bisofios 

soldados yban despojando tos cuerpos que taian plumeria muy rriquisima que Slaman quetzaimanali, 

y las diuisas, una esmeralda rredonda como un espexo, que rrelumbraua su fineza que Haman 

xiuhtezcati, otro traian, a las espaldas de sus armas que Ilaman, yecaocuil, al rrededor fino oro, y en 

las narizes traian piedras otros oro, y la rodelajenmedio una muy rrica piedra berde sembrada de 

piedras finas al rededor de ella, que tlaman x/uhchimal, y con lo que herian era un dardo o bara en la 

punta un agudo pedernal”.>** ‘ 

La plumeria "muy rriquisima” es la quetzalmanalli u "ofrenda de piuma pre- 

ciosa"” u "ofrenda de quetzaii”. E\ xiuhtezcatl es de xiuh, "turquesa", y tezcatl, 

"espejo". En esta cita hay varios términos espafioles para describir esta divisa: 

esmeralda rredonda, espexo, rrelumbraua, fineza; y los otros atavios: xiuhchimal “la 

rodela de turquesa” es de rica piedra verde, y sembrada de piedras finas; e! yaca- 

ocuil es de fino oro. Estas expresiones indican la potencialidad de la palabra en 

nahuatl y el intento de Tezoz6moc de vertir el resplandor y la belleza que connota la 

palabra al espanol. Yacaocuil posiblemente es de yacat/ “nariz” o “guia”, y ocuil es 

old, folio 76v., p. 442. 

* b/d, folio Bv., p. 483. 

8 ibid, folio 110r., p. 553. 

8 pid, folio 106v., p. 543. | 
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el pretérito de cuilia o cui, “tomar algo"(?), y posiblemente sea una referencia a un 
atavio de los guias de guerra que agarran los enemigos. 

Este ejemplo también muestra el encuentro det néhuatt con el espafiol: 

“en Negando alli te dan de comer y beuer luego los presentes como en Malinalco, al tenor de 

ello y conforme la gente y calidad de cada un pueblo de mantas pajietes cotaras muchas aues, mucha 

caga biua de los montes panales de mie! que tlaman mimiahuatl, y xomilli, que se cria en los magues 
para comerlos tostados en brasas, gusanos de madera, que Ilaman cuauh ocuiliin, y bino de la sustan- 

cia de ta cereza, que llaman capo! octii, y bino de tunas, como bino tinto, gallos y gallinas monteses, 

benados liebres, conexos biuos, zebratanas, para la caga de paxaros” 2°” 

En esta cita, como en otras descripciones de Tezozémoc, se nota ej detaile 

sobre todo tipo de cosas, particularmente en su referencia a! xomill/: describe donde 

se cria y para que es, aunque no define que es el gusano del maguey. No existe 

una organizacién que una las cosas en categorias. Esta manera de narrar es 

caracteristica de la circularidad de Ja narraci6n nahuatl prehispanica, en que se 
mencionan un aspecto de algo que se estan narrando para retomarlo después, como 

en este caso: menciona la "caca biua de los montes" pero no nombra los animales 
hasta sino el final. Se nota en esta cita que Tezoz6moc quiere reunir el concepto 

que tiene presente con su correlato en espajiol; como, por ejemplo, el capo/ octii, 

de "la sustancia de la cereza”, y el "bino de tunas” como “bino tinto”. Es el empefio 
en buscar el significado de estas cosas no sélo en el pasado, sino traerlos al tiempo 

presente y a la vez ai idioma espafiol. 

En esta cita expresa varias ideas en espafiol relacionadas con una frase en 

naéhuatl: 

"y bayan luego a ber y mirar en nuestra rraya y termino en Copoico, adonde es agora Santa 

Maria la Rredonda, y para aber de comencar ta guerra comencaron el juego de pelota de naigas que 
llaman olamato, ynitech tiachco, que es dezir, que ganaron en el juego al rey Axayaca, y asi ni mas ni 

menos jugauan delante del rey Axayace, en su tlachco” 3°" 

Ofamatlo es del verbo ollama, “jugar a la pelota con las nalgas” y -/o, el sufijo 

pasivo, "es jugado el juego de !a pelota con las nalgas"; ynitech, "junto a él", y 
tlachco, "juego de pelota", que Tezoz6moc "traduce" con varias frases relacionadas 

con una traduccién literal, sin embargo no especificamente ésta. Primero asocia la 
guerra con el juego, y después de la frase en ndhuatl dice que “ganaron en el juego 

al rrey", cuyo sentido es un poco oscuro en relacién con el contexto de la frase, 
aunque posiblemente se derive del verbo "jugar" en el tiempo pasado. Afade otra 
frase que es la m&s parecida a una traducci6n literal: "jugauan delante del rrey 

Axayaca, en su tlachco". Parece que en este caso el significado de tas frases en 
espafiol y nahuatl para representar el juego es algo sobreenttenido por Tezozémoc. 

*" tba, folio 101r.. p. 529. 

bk, folio 571. p. 388. 
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En esta cita encierra ta idea del movimiento de la guerra en la frase en nahuatl 

inserta en los conceptos en espafiol: "pues emos de yr a Gercenar rrecias espinas, 
cardos de azero fortisimos y enderecamos, ¢: cafias tostadas, que con ello hazemos, 

sentimiento al mundo y tierra y agua, caticolinia, ynteoatl ytlachinolli, con el estruen- 

do y movimiento de la guerra”.°°° Caticolinia posiblemente viene del verbo ofinia o 
"moverse" y de ca o sea una palabra enfatica, y tic, o nosotras lo movemos, en 

referencia a la guerra. Es el "sentimiento” conmovedor de! mundo, tierra y agua, 0 
quizés sea la idea de !o que hace moverse al mundo, la "guerra sagrada"” que se 

cumple con el estruendo y movimiento de los elementos sin forma fija, el agua y el 

fuego. 
Estos ejemplos del {éxico y frases en nahuatl en la crénica de Tezoz6moc 

muestran la importancia de los conceptos de esta lengua para completar la idea 

dada en espafiol. El contexto del 1éxico en n&huatl esté mas asociado con el signifi- 

cado de la palabra dentro de su funcién, y no siempre se traducen directamente ios 
términos, sino que se interpreta su significado o se da una idea mas global de! 

sentido del Iéxico en naéhuatl. La palabra es parte de una totalidad que la define. 

Hay una asociacién directa entre la palabra en nahuatl y su funcién sintagmatica 
dentro de la oracién. En Ouran esta asociaci6n es mucho mas general, quiz4s tanto 

por el significado general que estas cosas representan para él {las mantas, las 

divisas, los pajaros y los atavios), como por influencias occidentales que dentro del 

desarrollo del lenguaje han impuesto una separaci6n mas perceptible entre la imagen 

de la cosa y su nombre. Este fenémeno aun no se habfa desarrollado tanto en la 
lengua n&huatl, y las imagenes que estén dentro de la palabra siguen teniendo 
relacién directa con la cosa. Esta puede ser una de las razones por la que Tezoz6- 

moc se apoya tanto en esta lengua para sus descripciones. 
En relaci6n con el estilo, o forma y significado de su discurso, el! léxico y 

frases en n&huatl intensifican la representacién de las imagenes, y destacan el nivel 
paradigmatico de la recreaci6n de la imagen dentro de diferentes conceptos rela- 
cionados con una red semiética que expresa estos conceptos afines en la otra len- 

gua. 
Otro elemento que se destaca en lestos ejemplos es un acercamiento a una 

equivalencia en espafiol, que no sélo traduce la palabra sino trata de fundir estas 

dos lenguas. Creo que es un rasgo importante en la crénica de Tezoz6moc y se 

refleja en otros aspectos de ésta, como veremos en sus descripciones de los ritos. 

Quiere hacer convivir el pasado hist6rico y a la vez la raigambre mitica con el tiempo 

contemporaéneo y dentro de la lengua espajiola, donde han sobrevivido muchos 

elementos de su cultura. La lengua es la mejor representacién de esta sobre- 

vivencia. 

“* bid, folio B8r., p. 480. | 
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6. Libertad expresiva y estilo emotivo en la historia de Dur4n 

Se nota en el estilo de Duran una cierta libertad de expresi6n que no se parece a la 
formalidad caracteristica de la tradici6n oral nahuat!, aunque tiene su base en ésta. 

A veces de su interpretaci6én resulta otro significado m&s parecido a conceptos 
abstractos de la cultura occidental. La siguiente cita se refiere al mismo suceso de 

ambas historias, la guerra entre los mexicas y los de Tezcoco, aunque tienen dos 
significados distintos. Esta parte indica que posiblemente fos dos cronistas hayan 

traducido una crénica original de dos maneras distintas. Dur4n narra el discurso de 
fos mexicas antes de su guerra con los de Tezcoco: 

“Pone por incoveniente que su ciudad quieta y sosegada, si se le hiciese la guerra, que teme 

el furor vuestro y el de la nacion mexicana que atala los montes y arranca los 4rboles frutiferos y los 

magueies y simenteras, echa por tierra Jos tunales, desbaratan las casas, quema los templos, final- 

mente, todo lo abrasan y desacen hasta que vengado su coracgon descanse: por tanto pide perpetua 

paz y concordia".°© 

Duran ha combinado !a accién de destruir con el estado emotive. Narra una 
secuencia de acciones muy descriptivas de las que resultan las ideas abstractas de 

la venganza y el descanso del coraz6n después de consumadas las acciones. 

Tezozémoc narra un discurso similar, pero es la respuesta del rey Nezahual- 

céyot/ a la amenaza de una guerra con los mexicas: 

"ya os tengo oydo, y fo que pretende vuestro amo y sefior y mi hijo, que mire que peso 
mucho, que puedo algo y tanto que del marquesado tierra caliente, que agora se nombra, que es 

siempre Tlaihuic, traigo de rraiz arboles frutales, casas, enteras, otros generos, de cosas, y magues, 
con sus raizes, que soy contento de lo que me enbia a mandar".°"" 

No es muy claro el significado de este discurso en Tezozomoc. Y posible- 

mente sea una referencia al arte de nigromancia de este rey. Lo que si se nota es el 
parecido con las ideas expresadas en Dur4n sobre los 4rboles frutales y los 
magueyes. Y es de notar el anacronismo “del marquesado” en boca de Nezahual- 

céyoti, con un juicio que parece ser la voz de Tezoz6moc, "que agora se nombra, 
que es siempre 7ia/huic". Las im&genes mas importantes del discurso son el poder 
del rey, el lugar y la raiz. No ofrece la fuerza expresiva que Duran logra por medio 

de la repeticién de los verbos. 
En la siguiente cita Duran da una interpretacién del significado del temprano 

florecimiento de las plantas sembradas en Huaxtepec después del rito que hacen los 

"indios de la costa” o Cuetlaxttan: 

"Montecuma atg6 las manos at cielo y dio gracias al Sefior de lo criado que le auia concedido 

sus bienes, y empecaron 4 florar 61 y Tiacaele/ de contento de auer salido con su intento, teniéndole 

"Duran, p. 178., p. 127. 

**"Tezozomoc, folio 23v., p. 283. 
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por particular merced y beneficio del Sefior de las alturas, del dia y de la noche, pues dejauan 4 la 
nacién mexicana y 4 todas las naciones de la prouincia, et refrigerio y deleite de las rosas de que hasta 

allt auian carecido."2%? 

Se nota la interpretaci6n cristiana|de esta parte y los conceptos abstractos: 
"sus bienes", "de contento”, "merced y beneficio", "refrigerio y deleite", "auian 
carecido". Es el mundo arménico y bendito de Dios. 

Hay otra interpretaci6n en Tezozomoc: 

"e bisto esto Monteguma, dixo 2 Cihuacoatl. Tlaceeleltzin, mira lo que os digo, que esta 

benida tan temprana de cacao, y rrosas, antes de muchos dias, sera por ello nuestro fin, y asi luego 

tomemos, de ellos, y cubramos los cuerpos, de rrosas y cacoa, pues los dioses an de permitir pos 

esto nuestro fin, y hecho esto comenco luego 4 llorar Monteguma amargamente sintiendo estar al 
punto de la muerte y luego a otro dia fallescié el:rrey Monteguma Yihuicamina” 

| 
Repite los conceptos relacionados de cacao y rosas, tiempo y muerte. Las 

flores no sefialan bendicién como en Durén, sino muerte. Moctezuma no llora por la 
merced de las flores sino porque éstas, son su sefial de la muerte que cubre los 

cuerpos con flores, idea muy afin a la muerte en la guerra. 

Esta cita es la introducci6n de Duran a su capitulo XXX, donde describe “la 

gran hambre que hubo en esta tierra”: 

"En el! afio de mi/l e quatrocientos y cinquenta y quatro, quando los yndios por la quenta de 
sus afios contauan Cetocht/i, que quiere decir un conejo, y los dos afios siguientes fué tanta la 

esterilidad de agua que uvo en esta tierra, que cerradas las nubes, casi como en tiempo de Elias, no 
flouié poco ni mucho, ni en el cielo en todo este ‘tiempo uvo sefial de querer ttover” 2% 

Tezoz6moc incluye esta parte en su capitulo sobre la terminacién de "el gran 

Cu de Huitzilopochtl” . Posiblemente estos sucesos sean parte de un xiuhamat/ o 

"libro de afios” y por eso inciuye los dos sucesos dentro de este capitulo. Empieza 
su narracién con: "En este tiempo yba el afio muy esteril” y después escribe el 
dialogo entre Cihuacoatl y Montecguma:.' En la siguiente cita incluye e! nombre del 
afio: 

*y partidos muchos mensajeros: a muchos y diuersos pueblos, bieron en ellos mucha secura, 
en los arboles y sementeras frutales magueales, tunales que a esta hambre que bino en general a toda 
ta tierra y a esta hambre y mortandad Ilamaran y !lamaron tos mexicanos, ¢etoch huiloc, afio de un 

conejo, gouernando Monteguma Yihuicamina y Cihuecoati Tlaceeltzin, es como dezir cumplimiento de 
afios de! sefior y fue tan cruel la hambre, que hasta las rraizes, comederas que {laman ¢gimat! se 

secaron”.°*5 

Duran, pp. 302-303., p. 248. 

*°Tezozémos, folio 51v., p. 372. | 

™Durdn, p. 294. p. 241. 

Tezozémoc, folio 49v., p. 364, 
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En esta parte hay dos estructuras diferentes. Tezoz6moc da una breve 

descripcién de la devastacién de esta sequfa desde el punto de vista limitado de los 
mensajeros, pero no hace la descripcién que ofrece Duran sino hasta la mitad de su 
préximo capitulo. Duran une la descripcién de la apariencia de la tierra con su 

introducci6n al capitulo y el nombre del afio. Ademas, incluye una referencia biblica 
al tiempo de Elfas, que posiblemente le dio licencia para narrar una descripci6n 
poética: 

"lo qual queriéndole encarezer la ystoria dice en el proceso della, que siendo tanta la esterili- 

dad, los manantiales se secaron, as fuentes y rios no corrian, la tierra ardia como fuego, y de pura 

sequedad hacia grandes hedenduras y grietas, de suerte que las raices de los arboles y de las plantas, 

abrasadas con el fuego que de la tierra salia, se les caya la flor y hoja y se les secaua las ramas, y que 
fos magueis no dauan su acostumbrado jugo de miel, ni los tunales podian frutificar, volviéndosele sus 

gordas ojas 4cia abaxo, inclinandose sin fuerca ninguna, casi cocidas con el calor: el maiz, en 
naciendo, se ponfa luego amarillo y marchito y todas fas demas legumbres".°%° 

Lo que hemos visto de la estructura sintactica de Dur4n, aqui llega a ser todo 

un discurso poético; son cl4usulas subordinadas que en vez de calificar realzan la 
descripci6n: “la tierra ardia" y "las raices... abrasadas con el fuego que de Ja tierra 

salia"; después hay tres clausulas para describir los tunales. Hay mucha légica 
narrativa: introduce la sequedad, los manantiales se secaron, las fuentes y rios no 

corrian, y describe la tierra como fuego. Después nombra las raices, los magueyes, 
los tunales y el maiz. 

Un elemento esencial del estilo de Duran es la persuasi6n verbal, y busca 

elementos que “mueven los corazones" de los lectores por medio de expresiones 
verbales que se enfoquen una expansi6n expresiva que refiera el caracter o estado 

de &nimo del sujeto. En el caso de la cita anterior los sujetos son la tierra y las 

plantas. Y el gerundio intensifica esta idea: "volviéndosele sus gordas ojas &cia 
abaxo”, "inclinandose”, "el maiz, en naciendo". 

Esta es la narracién de Tezoz6moc que se parece a la descripcién de Duran: 

"que Hamaron los biexos mexicanos a esta hambre y mortandad, necetoch huiloc, otros 
llamaron, y pusieron nombre netotonacahuiloc, contra peste de tas costas de Cuextian, y fue en tanta 
manera la manera de la secura que hasta los rrios caudales se secaron y las fuentes manantiales, que 

todos los arboles plantas maguss tunales, se secaron de rraiz”.**” 

Parece que para él la designacién de la idea de esta sequia se encuentra en 

estas palabras en n&huatl. Negetoch huifoc es de ne “aquel”, en referencia a este 

aiio; getoch es "un conejo", y Auiloc es "partiéb” o "fue". Netotonacahuiloc es una 
referencia a !os totonacas y esta regién, y en la interpretaci6n néhuatl ta "peste” 

*Hurdén, p, 294., p. 241. 

*"Tezoz6moc, folio 50v., p. 368. 

132



es asociada con esta regién de la costa de Cuextlan. Su perspectiva pertenece a los 
conceptos con que los viejos mexicanos recordaban esta hambre y mortandad.?©* 

En esta cita Dur&n describe poéticamente el concepto nahuatl de la guerra: 

“Y asi aperciuidos y puestos en drden les hicieron una platica, poniéndoles por delante que la 

guerra era como quien enciende un campo de yerba seca, que con el! aire arrebatadamente se quema 

y queda todo abracado, 6 como un torbellino que arrebata las ojarascas y las lleva con aquella fuerca 
y furia 4 lo alto, que asi auian de entender que era aquel lugar 4 donde eran venidos, 4 dande encen- 

didos sus coragones como fuego, auian de abrasar! y lteuar por delante aquellas barbaras naciones que 
presentes tenian, que eran los de Auiligapan y los de Quimichtlan y Teoixuacan, Chichiquilan, 

Macuilxutiitia, Tlatectla, Oceloapan y 4 Cuetlaxtia”.°° 

En esta parte utiliza similes pard expresar los conceptos: "como quien 
enciende un campo de yerba seca”, "como el que navega”, “como un torbellino”, 
“encendidos sus corazones como fuego”, y involucra esta parte con los personajes 

- lo que debian entender - y la siguiente parte indica el estado emotivo de los 
guerreros, que se relacionan con la descripci6én en la primera parte. 

Parece que esta idea en Tezoz6moc esta dentro del difrasismo fuego y sangre: 

"hecho asiento, todos los capitanes hazen largo parlamento a fos soldados la animosidad, 
esfuerco conbeniente para lo que eran benidos, pues estauan ya en orillas de la mar del cielo, que ansi 
lo nombrauan, yehuicateuat! e luego a otro dia situado que al rromper del alua, diesen sobre ellos, a 

fuego y sangre y asi luego a la mesma ora alcan una bozeria y grita que la subian a los cielos, y 
golpear sus rrodelas, y espadartes, diziendo todos a ellos, a ellos, que son pocos, y traidores, y para 
se conoscer los unos a los otros dauan el apellido, de su misma tierra de cada una tierra y pueblo, 

diziendo México México, Tenuchtitlan Tenuchtitlan, Tacuba, Tezcuco, Aculhuacan, Suchimitco, 
comengando de Ahuilizapan, hasta Teoyzhuacan, Chichiquilan, Quimichtian, Macuilxochitlan, Tlactitlan 

y Ogeloapan”.3”° 

Esta narracién es mas especifica, y tiene ms referencias al tiempo: “a otro 

dia situado que al rromper el alba”, “asi luego a fa misma hora”; y a! lugar: “las 
orillas del mar del cielo o el divino agua de! cielo”, yehuicateuat/, que posiblemente 

sea ihuicateuatl, "e\ cielo del agua divino". También destaca los sonidos y la voz 

alta de los guerreros: "bozeria y grita", “golpeando", "diciendo", "daban el apellido”. 

Otro ejemplo de la interpretaci6n de la guerra en Duran es esta cita de un 

discurso que hacen los capitanes al ejército: "que sois llegado al lugar donde, como 
quien pega fuego 4 un seco heraucal, 6 como el que nauega, arreuatados de las olas 

son quemados y undidos en el profundo”|*”" Aqui ofrece una interesante interpreta- 

En tos Anaies de Cuaunhtitlan, op. cit, p. 59, también aparecen los mismos conceptes en néhuatl, aunque la hambruna es del afio 
13 calli: "En ef mismo atic todo se hizo totonaca (netotenacahuilloc}: de Totonacapan se treia a cuestas e! maiz, porque hebia mucha. 

hambre. 1 tochtli. En este afio se desplobé con pestilencia Cogollan, en un dia 13 acati". 

Durén, p. 253., p. 200. 

*Tezazdmoec, tolios 42v-43r., pp. 345-346, | 

*"Durdn, p. 218. p. 166, 
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cién del concepto ndhuatl de la guerra, el fuego y el agua: el fuego que corre sobre 
la hierba y tas olas, o el fuego y agua que queman y hunden al enemigo. 

En fa siguiente cita interpreta el concepto n&huatl de {os guerreros 

volviéndose p&jaros después de la muerte en la guerra. Su interpretacién se parece 
mas a los cuentos de hadas donde los personajes se vuelven animales por algdn mal 
que han hecho: 

“y que supuesto que tenian ya las vidas vendidas y estauan entre sus enemigos, que ya no 
auia que tratar de uolver la cabega atr4s ni pensar de poder huir ni volver, si no se tornasen paxaros; 

y que supuesto esto lo mejor era morir como hombres animosos y vender bien sus vidas".*”* 

La idea de vender bien la vida es perderla a costa del enemigo. 

Una parte de la crénica de Dur4n trata de la esposa de Acamapich, Hancueye, 
y Su narracién muestra muchos rasgos del amor cortesano espaficl por la manera de 
contar el dilema de esta reina: 

"Pero porque no dexemos 4 la principal muger del rey sin hacer mencion della, a! principio 

tuvo tanta tristega y pesar de verse asi menospreciar que sus ojos eran fuentes de dia y de noche. El 
rey viendo su tristega, teniéndola en mucho y am4ndola entrafablemente, la consolaba todo lo que 
podia, y ella viendo quel rey tanto la amaba, pididle una merced, y fué, que ya quel Senor de to criado 
le auia privado del fruto de bendicion, que para que aquel pueblo perdiese aquella mala opinion que de 
infecunda della tenia, la concediera que aquellos hijos que de las otras mujeres nacieran, que en 

naciendo ella los meteria en su seno y se acostaria fingiéndose parida, para que los que entrasen & 
visitaila le diesen el parabien det parto y nuevo hijo*.°”° 

Esta narraci6n esta imbuida de emociones: "tristeza y pesar" de ia reina, "sus 

ojos eran fuentes”, “el fruto de bendicién", “aquella mala opini6n". Y tiene clausu- 
las verbales emotivas: "viendo su tristeza", “amandola entrafiabalmente”, "la con- 

solaba” y "viendo que el rey tanto la amaba". Este cuento se centra no sélo en el 

individuo y sus estado de animo sino también en el ser humano mafioso. Duran 

después dice que esto es de "la comin opinién", aunque “el dia de hoy lo hay y 
contradicen este punto con diferente informaci6én". Vuelve a mencionar a esta reina 

cuando habla de los Culhuacanas como la base de la estirpe mexica, y contradice lo 

anterior. 
Como ya hemos visto en la parte sobre el punto de vista, Duran quiere crear 

un ambiente historico, y es dentro de estas escenas descriptivas donde se encuentra 
lo que parece ser su propia interpretacién de la historia: 

"Eleto pues, Montecuma y jurado por rey, con las cerimonias y unciones acostumbrados, Ritos 

y cerimonias que en las tales eleciones 4 sus dioses y 4 los reyes solenicauan, desechando el luto y 
tristega, y puesto la ciudad en alegria de bayles y cantos por la nueva elecion, sauido por los reyes 
comarcanos vinieron luego 4 reconocer la superioridad del nuevo rey, reconociendo fa subjecion coma 

& supremo monarca, ofreciéndole grandes y preciosos dones de ricas mantas, armas, diuisas, rodetas 

pid, p. 446., p. 387. 

*™ ibid, p. 100., p. 57. 
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rodelas y ricas plumas, joyas con otras riquec¢as con que los sefiores antiguamente se reuerenciauan 

unos 4 otros”.>”* | 

Embellece y generaliza la narracién. Personifica a la ciudad que desecha el 

luto y se viste de alegria. Después usa los gerundios "reconociendo" y "ofreciéndo- 

le” para mantener el fluir de la narracién que ya se enfoca en los reyes comarcanos. 
Es una visién arménica que impone la autoridad de la elecci6n de! rey. 

La retérica es muy importante en el estito de Duran y la persuasi6n verbal es 

elementa! para mover o persuadir a los lectores. En esta cita Duran narra ta alocu- 

cidn det rey al ejército mexica: | 

*hico una larga platica 4 todo el exército, esforc4ndolos con palabras de mucho animo y valor, 

rogandoles se ofreciese 4 la muerte muy de coracén, sin temor ninguno, pues esperauan el premio del 
Dios de lo criado, persuadiéndoles no hiciesen caso de su vuelta 4 México, sino que con coracén 

varonil se dedicasen 4 aquel sacrificio,"*”° 

Tezoz6moc narra el discurso de !o8 capitanes y las cuadrillas: 

"los capitanes abiendo animado, cada capitan sus soldados, como entre ellos es uso y 

costumbre poniendoles delante estauan ya en flachino! atempan abiendo animado cada cuadrilla su 
gente como tales capitanes sueten hazer a su gente, posponiéndoles delante el poco ser del mundo, y 

el gran valor y nombradia de morir en campo florido, xuchiyo oyoc”.7”* 

Los dos cronistas usan el diélogd indirecto, pero se nota ta diferencia en el 

estilo. Duran presenta una narraci6n rogativa, intensificando la emoci6n con el uso 

de los gerundios: “esforc4ndolos", “rogandoles” , "persuadiéndolos”; los conceptos 
abstractos penetran el discurso: “6nimo Yy valor”, "muy de coragén", "sin temor", “el! 
premio del Dios de lo criado”", "coragén varonil”. En Tezozé6moc no solamente las 

ideas sino también los personajes son mas concretos: son los capitanes y las cuadri- 
llas quienes animan a los soldados, y es el concepto del nombre de! lugar de las 

batallas e! que representa la idea de la guerra. Tlachinol o tlachinolli es "cosa que- 

mada”, y atempan es “en ia ribera del agua”. El difrasismo para guerra es tecat! 

tlachinolli, que se puede traducir como ‘agua divina y hoguera. La idea que se da 

aqui es estar en la ribera de la guerra, o en el lugar y tiempo de la guerra. Y usa el 

pluscuamperfecto, la accién continua en el pasado, "abiendo animado", y repite 
"posponiéndoles delante” para introducit otro concepto, “el poco ser del mundo”, y 

la muerte en la guerra florida. Xuchiyo oyoc posiblemente venga de xochiyot! "a 

esencia del flor" o sea un término para ‘el campo florido de !a guerra", y oyoc es el 
pasado del verbo yocci, "madurar la fruta", y puede significar “la muerte en el 

campo florido”. En esta cita también se nota una distancia narrativa en Tezoz6moc, 

“como entre ellos es uso y costumbre”. | 

Spit, pp. 175-176., p. 125. . 

ibid, p. 417., p. 360. | 

*°Tazozbmoc, folio 106r., p. 541. 
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Estos ejemplos de un estilo emotive y adornado que surge en algunas narra- 

ciones de la historia de Duran muestran su manera de interpretar conceptos nahuas 
y reflejan una libertad de expresiébn que no se encuentra en la crénica de Tezoz6- 
moc. 

Los contrastes entre los estilos de estos cronistas se basan en dos enfoques 
narrativos. En Duran es més importante crear un contexto histérico, y en su discur- 
so busca un léxico emotivo y subjetivo que aunque basado en conceptos nahuas, 
los traduce dentro de su interpretacién de la historia. Entreteje las emociones con 

las acciones y los personajes, y de esto resulta una profundizaci6n en el ambiente 
subjetivo de la narracién. Ademéas, la légica y claridad de ta narraci6n conducen a !a 

forma sintactica que se encuentra en su texto e influye sobre el significado produ- 
cido por su discurso. 
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Segunda Parte 

Interpretaciones de la historia de los mexicas 

Las diferencias entre fas historias de fray Duran y Alvarado Tezoz6émoc, que se 
manifiestan en el analisis literario de los textos, indican que existen diferentes 
niveles de significado en el discurso de cada texto. Estos niveles estan relacionados 
con la interpretacién de la historia y los cédigos o sistemas de comunicacién de 
cada escritor. Duran y Tezoz6moc comparten un presente comin, pero sus rela- 
ciones vitales con e! pasado surgen de conciencias histéricas distintas. 

Estas distintas perspectivas influyeron directamente sobre sus respectivos 
discursos, y el lenguaje de los textos revela la visién del escritor y su interpretaci6n 
de la historia. Por un lado este lenguaje se basa en las partes constitutivas o la 
forma, y por otro en la integraci6n en una totalidad o el significado. Para Paul 

Ricoeur esta bifurcacién es elemental en et andlisis del texto y representa dos tipos 

de operaciones del lenguaje, y dos tipos de lingiistica, la semidética y la sem4ntica: 

*La semidtica, la ciencia de los signos, es formal en el mismo grado en que se apoya en ja 
disasociaci6n del lenguaje en partes constitutivas. La seméntica, fa ciencia de ta oracion, esta in- 
mediatamente interesada por el concepto de significado ai punto de que la seméantica est4 funda- 

mentalmente definida por los procedimientos integrantes del lenguaje”.*”” 

La semiética de estos textos esta determinada por ios signos que representan 

las esferas conceptuales y culturales del lenguaje de cada escritor, y consiste en 

representaciones simbélicas y culturales que se encuentran en la palabra. La seman- 

tica de los textos se basa en las relaciones integrantes del lenguaje y el significado 

0 el sentido en los textos surge de esta asociaci6n entre las palabras. 
Estos conceptos lingiisticos delinean no sélo la forma y el significado de! 

discurso histérico o literario dentro de una cultura o diferentes épocas de una cul- 
tura, sino también dentro de los esquernas conceptuales del escritor. El fenémeno 
de estos historiadores es que son de distintas culturas, pero al mismo tiempo son 
oriundos de una nueva era discursiva y literaria que pertenece al siglo XVI en Nueva 
Espafia. 

Muchos conceptos y expresiones lingGisticos que usan son parte de una base 
comutn socio-lingiistica, pero hay otros conceptos que pertenecen, en el caso de 
Dur&n, a! lenguaje espafiol y al significado que tenga un concepto dentro de este 

sistema lingiistico. En ta historia de Tezoz6moc hay mas conceptos que derivan su 
significado del sistema comunicativo nahuatl. La elocucién de estos escritores 

"Ricoeur, Teorla de /a interpretacién, pp. 21-22. 
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pertenece a una sincronia del lenguaje de la época. Sin embargo, en muchos casos 
las partes constitutivas del lenguaje estan desplazadas diacrénicamente por los 

cédigos de sus viejas culturas. Ademés, cada cronista forma su propio lenguaje 
sincrénico que frecuentemente corresponde a diferentes conceptos discursivos. 

En términos generales, la interpretaci6n de la historia en Duran se basa en 

conceptos mas abstractos, que se relacionan con la difusi6n de !a historia en el 

marco de una interpretaci6én occidental que abstrae la narrativa y simbologia 
mexicas en ideas generales. Estos elementos se manifiestan tanto en et nivel 

semidtico de su texto como en el nivel semantico. La narracién de Tezoz6moc se 

funda en elementos caracteristicos del felato oral y la simbologia nahuati, aunque 
aparecen muchos conceptos occidentales. Sin embargo, su texto conlleva otro nivel 

de significado m&s arraigado en la conciencia histérica mexica y en los pianos 
semanticos y semidéticos de esta cultura: 

En el siguiente andlisis de sus distintas interpretaciones del mito, los dioses, 
los ritos y lugares sagrados, surgen elementos que demuestran los contrastes entre 

sus respectivas interpretaciones de la historia. El lenguaje, et estilo, la estructura 

narrativa y el punto de vista son aspectos elementales que determinan los niveles de 
significado de los textos. Estos conceptos lingiisticos, estilisticos y narrativos 
definen sus respectivas interpretaciones de la historia y representan la perspectiva 
del escritor. | 

| 138 

 



  

Capitulo I 
Niveles de significado en las interpretaciones del mito en Duran y Tezoz6moc 

En la conciencia colectiva del ser humano, fa historia, la “literatura” y el mito est4n 
relacionados con los cédigos que representan la visi6n de! mundo de una cultura o 
sociedad, y en este aspecto existe una relaci6n vital con el sistema de signos del 
lenguaje y su significado. Esta relacién trascendente entre el mito, la “literatura” y 
la historia, pertenece al complejo conceptual de la simbologia det mito y et signifi- 
cado encontrado en la sem&ntica del mito, que se integran a! discurso “literario” e 
histérico. El género m&s ejemplar de esta integracién es e! que se encuentra en 
estos textos, la epopeya histérica. 

En el nivel interpretativo el mito difiere de la historia por su representacién det 
universo sagrado, perteneciente a la cultura de donde procede el hombre. Por eso 
es posible, siguiendo al analisis estructural de Levi-Strauss, encontrar dentro de las 
diferentes versiones de un mito, los mitemas que constituyen su meollo y que lo 
distinguen del relato o historia. Johansson anota esta diferencia entre el relato y el 
mito: "mas allé de la estructura actancial del relato o historia el mito entrafia un 
engranaje mitemético, a veces distinto de su estructura de superficie (historia), que 

lo constituye como tal. Una lectura lineal del mito no permite por lo general acceder 
a su verdad profunda."*”° 

El mito pertenece a una cultura dada y no hay lineas esotéricas que lo separen 
del sistema cognitivo de esa cultura. El mito "explica” una verdad profunda dentro 

de una cultura, y los mitos son, segtin Culler, en su an4lisis de Levi Strauss: "el 
parole de un sistema simbélico cuyas unidades y reglas de combinacién pueden ser 

descubiertas”.*”* La interpretaci6n del mito est4 dentro del contexto de los cédigos 
culturales, tanto sem&nticos como simbélicos, pertenecientes al universo sagrado 
que define. Segiin A. J. Greimas: “la lectura del mensaje mitico presupone el cono- 
cimiento de la estructura de! mito y el de los principios organizadores del universo 

mitolégico cuya concreta manifestaci6n en condiciones histéricas dadas es el 
mito”. 

La historia de los mexicas se basa en acontecimientos y lugares miticos, como 
también las historias de los origenes de otros pueblos del mundo. En las epopeyas 
histéricas acerca de la formacién de un pueblo, el papel de los seres deificados y los 
acontecimientos m&gicos y portentosos se mezcian con las "realidades” histéricas y 

es dificil separar el mito de la historia, o precisar !a accién dentro de un espacio- 

tiempo mitico o un tiempo histérico. En la conciencia histérica prehispanica no 
existian lineas divisorias para separar estos conceptos. En la cultura novohispana 

Patrick Johansson, "El saber indigena o el sentido sensible de! mundo", en Cantos de Mesoamérica p. 205. 

S*Jonathan Culler, Sructuralist Poetics, p. 41. Traduccién mia. 

A, J. Greimds, "Elementes para una teorfa de la interpretacion del retato mitico’, en Andiisis Estructural def Retato, p. 49. 
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del siglo XVI habian definido esta separaci6n en lo que concierne a la diferencia 
entre pagano y diabdlico, y biblico y cristiano, aunque dentro de la religién cristiana 

sigufan siendo muy vigentes, el mito cosmogénico, el milagro, y el rito eclesiastico. 

Lo milagroso o el mundo de Dios penetfaba la esfera de la realidad hist6rica del 
hombre. Quizds la mejor representaci6n de esta linea divisoria entre Jo veridico y lo 

histérico, y lo fabuloso en la cultura espafiola, muestre su perfil en la condena de los 
libros de caballerias y, a pesar de esa, la formidable difusi6n de éstos. 

En estas historias las diferencias entre sus respectivas narraciones de la 

migraci6n mitico-hist6rica de los mexicas se deben a los contrastes entre el relato 
histérico y la narrativa mitolégica. En Duran la narraci6n de la migraci6én de los 
aztecas tiende a basarse en los elementos que se han especificado en el analisis 

literario de su texto. El esta contando la historia desde una perspectiva subjetiva y 
distanciada. El tono de su discurso es m&s emotivo y destaca Ja individualidad de 

los personajes. En su historia los Gonceptos simbélicos mexicas son mas 
abstractos. Ademas, cuenta una version mas creible de los sucesos por medio de 
explicaciones de causas y efectos. En contraste, la narracién de esta parte de ia 

historia en Tezoz6moc abarca mas elementos pertenecientes a la narraci6n mito- 
légica. La relacién de los sucesos se basa en la acci6n y la narracién se enfoca en 

los nicleos de accién que definen la sucesién y transformacié6n de los aconteci- 

mientos pertenecientes a una semantica profunda del mito."" Su narraci6n también 

incluye detalles especificos que definen la accién, y por eso el significado de su 
discurso comprende una profundizacién en los conceptos simb6élicos dentro de una 

visi6n mexica del mito y la historia. 

1. El contexto historiografico y su relacié6n con el mito del “nacimiento" 

de Huitzifopochtlt 

El mito dei “nacimiento” de Huitzifopochtili, el dios solar que nace de Coatilicue, diosa 

telurica, ocurre en los textos de Dur4n y Tezozémoc, como en otras fuentes, 
durante la migracién de los mexicas. Estas historias cuentan la salida del pueblo 

mexica de Aztlan, !a ruta de su peregrinaci6n y su llegada a la Jaguna donde van a 
asentar la civilizaci6n tenochca. Sus respectivas narraciones sefialan !os lugares 

donde paraban, sin embargo no incluyen otros acontecimientos importantes que 
ocurren durante la migracién y que estan relatados y dibujados en otras fuentes; por 

ejemplo, el rompimiento de! rbo!, el cambio del nombre de aztecas a mexicas y el 

sacrificio de los mimixcoa. 
El primer suceso importante durante !a peregrinacién en estas historias es la 

llegada de los mexicas a Patzcuaro, donde se queda Ja parte de la tribu que va a 

formar el pueblo de Michoacan. En esta parte aparece Malindixochit/, hermana de 

Este aspecto de la narrativa de Tezoz6moc ha sido mencionado en ei capitulo Il sobre la estructura narrative, referiendo al 

contraste que ofrece Todorov entre la natrativa mitolégica y gnoseoldgica. 

140 

 



  

Huitzilopochtli y encarnacién de la brujeria. Los mexicas la dejan en el camino para 
seguir su migraci6n. Sus respectivas narraciones continuan con ia venida de los 
mexicas a Coatepec, que est& relatada detalladamente en ambas crénicas. En este 

lugar construyen el espacio sagrado que es la prefiguraci6n de México Tenochtitlan 
y alzan el templo de Huitzifopochtii, el juego de pelota, el tzompantii y \os otros 

templos que estén alrededor del templo de Huitzifopochtli. En Coatepec su dios crea 

una laguna que se asemeja al lugar donde van a asentar México Tenochtitlan. Otros 
participantes de la migraci6n, los Centzonhuitznahua, deciden que este sitio debe ser 

el lugar de su dios. Huitzifopochtli se enoja y “nace” e inmediatamente ios mata asi 
como a una mujer que se llama Coyo/xauhqui. 

Dur&én no menciona el suceso como el nacimiento de Huitzilopechtii, sino 

como una batalla entre Huitzilopochtli, Coyolxauhqui y los Centzonhuitznahua. 

Tezoz6émoc dice que es el nacimiento del dios en e} titulo de! capituio Ill, después de 
relatar el suceso. En la Historia de las cosas de Nueva Espaiia de fray Bernardino de 

Sahagin el nacimiento de Huitzifopochtii no aparece en el contexto histérico, sino en 

su versién mitica. E! dios guerrero nace de su madre Coatlicue en Coatepec para 

matar a los Centzonhuitznahua y Coyolxauhqui, y su historia no relata que este 

suceso haya occurido durante !a migracién de los mexicas. En la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas \a narraci6n del “nacimiento" de Huitzilopochtli esta 
integrada a la relaci6n de la peregrinaci6n.>°? 

Otras formas narrativas de la migracién de los aztecas se encuentran en las 
historias de Cristébal del Castillo, Chimalpain Cuauhtlehuatzin, fray Juan de 

Torquemada, fray Juan de Tovar, padre Joseph de Acosta, y en la Crénica mexica- 
yotl, el Cédice Aubin, \os Anales de Tlateloico y \a Histoire du Mechique.** Del 
Castillo no tiene ef desafio de los Centzonhuitznahua ni la estancia de los mexicas en 

Coatepec. Narra la muerte de Huitzilopochtli y su transforrmnacién en el Tetzahuitl o 

agtero en Huei-Colhuan, lo cual posiblemente represente el nacimiento del dios. El 
Cédice Aubin y Chimalpain tampoco narran la batalla entre Hu/tzifopochtli y Coyol- 

xauhqui y los Centzonhuitznahua. Estos anales incluyen otro sacrifico que ocurre 
antes de la ltegada de los mexicas a Coatepec; cuenta la matanza de los tres mimix- 

coa, Xiuhneltzin, Mimichtzin y su hermana mayor.*®* Sin embargo Chimalpain si 
menciona la muerte del teopixqui tlamacazqui Huitzilopochtli en "Cohuatepec” en el 

afio uno tecpatl.*®® En los Anales de Tlatelolco solamente se anota que quedaron 

Sahagiin, ap. cit, tomo |, pp. 271-273, Historia de fos mexicanas por sus pinturas, op. cit, pp. 43-44. 

™ Cédice Aubin, op. cit, pp. 4-13. Chimalpain, op. cit, pp. 3-17. Cristébal det Castillo, ap. cit, capftulos INl1V, Ana/es de Tlataloico, 
ed, de Hienrich Berlin y Robert Barlow, pp. 32-33. Astaire au Mechique , op. cit, pp. 98-98. Torquemada, op. cit, libro Il, capt. Il. 

Juan de Tovar, Cddice Ramirez, op. cit pp. 22-25. Joseph de Acosta, op. c#t, pp. 324-327. 

**Estd parte aparece también en la Crénica mexicdyot, aunque cuenta que son ocho mimixcoa Estos personajes son los del mito 

chichimeca que narra les aventuras de Mixcdaty |a matanza de los cuatrocientos mimixcoa Graulich muestra que “la ‘historia’ de 

(as peregrinaciones est’ tomada en gran parte de las tradiciones de los invasores chichimecas del fin del periodo clésico, de los 

tundadores de Tula y del imperio tolteca.” Véase Michel Graulich, “Las peregrinaciones aztecus en el ciclo de Mixcoatl", en Estudios 

de cultura ndhuat, Nol. 11, p. 313. 

™Chimalpain, Memorial breve... pp. 133-134. 
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cuatro afos en "Couaotépec”. Los religiosos Tovar, Torquemada y Acosta narran 
versiones de los sucesos en Coatepec muy parecidas a la relaci6én de Duran. 

Los cédices pictograficos que tratan la migraci6n de los mexicas no represen- 
tan esa batalla, aunque estas fuentes dibujan el lugar de Coatepec y cada cédice 

tiene su representaci6n particular de la imagen y los acontecimientos en este lugar. 

Estas fuentes son el Mapa de Sigienza, la Tira de la peregrinacién o Cédice Boturini, 
el Cédice Azcatitian, el Cédice Telleriano-Remensis, e\ Vaticano A o Rios y e| Cédice 
mexicanus.>** | 

De esta parte de la migracién mexica existen versiones narrativas miticas, 

histérico-miticas, anales con datos escuetos y otras fuentes pictograéficas y anota- 

das. Estas diferentes formas textuales representan las variaciones interpretativas de 

este suceso, y de alguna manera influyeron en las interpretaciones de estos 

acontecimientos en nuestros tiempos. 
Segtn varios estudios el nacimiento de Huitzifopochtli, representa, en térmi- 

nos miticos, la salida del sol y el derrumbe de la luna y las estrellas, o el triunfo del 
dia sobre ta noche.*” En otro nivel significativo representa la dominaci6én de ta 
brujeria y !a noche por las fuerzas guerreras y el sol Huitzilopochtli. Y en otras inter- 
pretaciones es ta pelea entre dos grupos histéricos por e! poder,*™ o puede repre- 
sentar e! triunfo de la dominaci6n patrilineal sobre el mando matrilenial dentro de la 

tribu mexica.38° | 

| 

2. Contrastes narrativos: e! relato hist6rico y el mito 

a. Dos imagenes de Malindlxochitl: sus atributos humanos y su 
funcién|simb6lica 

En ambas historias de este estudio e} papel de la hermana de Huitzilopochtli, Malinal- 

xachit!, es de mucha importancia durante la migracién. Dentro de una intepretacién 

mitico-hist6rica de la migraci6n mexica, ella representa Ja luna, la noche, la brujeria 
y Ja linea matrilineal de los mexicas. Antes de la llegada de los mexicas a Coatepec 

ape de Sigdenza en Lord Kingsborough, Antigdedades id axico, vol. | num. 3. Cédice Boturini o Tita de ia peregrinacién 
en Lord Kingsborough, Antigdedades de Mé&aco, vol. tl, pp. 7-29. Cddice Azcativan, op. cit, pp. 188-187. Codex Telleniano-Remensis, 
ed. de Eloise Quifioes Keber, fols. 25r- 28v. Cddice Vaticanus A (3738), en Lord Kingsborough, Antiguiedades de México, vol. 3, pp. 
8-313. Codex maxicanus, edicién de Ernest Mengin. | 

Eduardo Seler, Gesammerte Abhandiungen, vols. 1-5, Bertin, 1904-1923, citado por Walter Krickeberg, op. cit, p. 227. Alfonso 
Caso, op. cit, pp. 23-25. Graulich, "Las pereginaciones aztecas... “|p. 318, Walter Krickeberg, Las antiguas culturas mexicanas, p. 

51. Henry B.Nicholson, “Religion in Pre-Hispanic Mexico", en! Handbook of Middle American indians, vol. 10, p. 431. Jacques 
Soustelle, E/ universe de fos aztecas, pp. 81-63, 112-113. Patrick Johansson, "La gestacién mitica de México-Tenochtittan’, en 

Estudios de la cultura néhual, vol. 26, pp. 113-114, 
i 

“Wigberto Jiménez Moreno, Histona de Méxica p. 116. Yélotl Gonzélez de Lesur, “Et Dios de Huitzitopochtli en fa peregrenacién 
mexica, de Aztlan a Tula" en Anales del Museo Nacional, pp. 181-188. 

Johansson “La gestion mitica...", p. 127. Eva Uchmany, "Huizilopochti dios de la historia de los azteca-mexitin®, en Estudios de 

cuftura néhuatl, vol, 13, p. 228. 

| 142 

 



  

ellos la dejen dormida en el camino, pero antes de desprenderse de ella paran en 
P&tzcuaro y una parte de la tribu se mete a la laguna. Los otros les quitan su ropa y 

siguen su camino dejandoles en P&tzcuaro. Tezozémoc relata que la hermana de 
Huitzilopochtli, Malindixochitl, se qued6é con los mexicanos que habfan quedado en 

P&tzcuaro, y después los ancianos la traian.**° De esta manera destaca su funcién 
a lo largo de la migraci6n. Duran no conecta la decisién de dejarla con los aconteci- 
mientos en P&tzcuaro. 

Los dos escritores narran que los mexicas ta dejaron dormida por tos dafios 
que les hacfa con su brujeria. Hay variaciones en sus relaciones de esta parte que 

manifiestan diferentes imagenes de ella y diferencias en sus interpretaciones de ios 

acontecimientos. Es importante anotar que los rasgos que definen a la funcién de 
Malinalxochitl, se asemejan a las funciones miticas de Coyolxauhqui, hermana o 

sobrina de los Centzonhuitznahua.**’ Posiblemente cuando ella queda dormida en el 

camino representa la fase nueva de la luna. Sahagin cuenta esta imagen de la luna: 

"y después de lena cumplidamente, poco a poco se va menguando hasta que se va 

a hacer como cuando comenz6; dicen entonces que ya se muere ta luna, ya se 
duerme mucho" .°? 

Esta es la descripci6én de ella en Duran: 

"El dios de los mexicanos tenia una hermana, lta qual se llamaba Ma/indéixochitl y venia en esta 

congregaci6n: era muy hermosa y de gentil disposicion, y de tanta habilidad y saber, que vino 4 dar 

en la magica y hechicera, de tan malas mafias, que para despues ser adorada por diosa, hacia mucho 
dafio en la congregacion, haciéndose temer; y habiéndola sufrido, por respeto de ser hermana de su 
dios Vitzilopochti’, determinaron de pedille les dijese el modo que auian de tener para librarse, el qual 

mand6 al sacerdote en suefios, como solia, que la dejasen en e! lugar que les sefialaria, 4 ella y 4 sus 
ayos y 4 los principales que eran de su parcialidad” °° 

Dur&n introduce el personaje y ofrece un enfoque individual al describirla. 
Pinta un retrato halagador, el cual implica que llegé a esta mala senda por su propia 
habilidad. Adem4s, anota que hizo dafios para ser adorada como diosa y de esta 

manera justifica los motivos de ella. Sigue con la perspectiva de los de la "congre- 

gacion” que han aguantado su presencia por respeto a su dios. Para solucionar este 

problema van a pedir consejos a su dios. El les habla por medio de los suefios y 

Chimalpain, ap. ot, p. 7. Chimalpain aumenta {a confusién sobre ia relacién entre Malinaixdchity los de Michoacan. Cuando tas 

siete tribus parten de Azttan retata que: ‘A! partir todos jumtos para acd, vinieron acompefiado ia la hermana mayor de Huitzilopochtii, 

de nombre Malindlxochitl, a la que dejaron al pasar por Michhuacan, en Pétzcuaro, y que a [a postre partié de alll hasta que ilegs 

a@asentarse en Malinalco acompariada de sus macehuales, los que llaman malinaica." La Histons de /os mexicanos por sus pinturas, 

op. cit, pp, 45-47, también menciona la retacién confusa entre "una mujer” y tos de Michoacan: "Y, partidos alll (7#ac), viniendo por 
‘su camino, antes de que llegasen a Cuauhtitlan, los chichimecas tomaron a una mujer de los mexicenos y Nevdronia a Michuecan, 

porque antes eran chichimecas”. Y ta historia dice que esta mujer es la madre de Copil: *y !uego alli tomaron a Copil, hijo de ta 

mujer que tomaron los chichimecas, de do descienden ios da Mechuacan, y lo sacrificaron sacAndole ef corazén hacia e/ sol”. 

™'Tezozdmoc, folio 90v., p. 486. De eso nos informa Tezozémoc en otra parte de su crénica:*tambien eviadieron una diosa mas, 

@ymitagion de la hermana de Huftzdopochti que se llamaua Coyolxauh, pobladora de los de Mechuacan: que atras esta dicho, esta 

telacion", 

Sahagin, op. cit, tomo Il, p. 258, citado por Leon-Portilla, La flosofia ndhuatt..., p. 115. 

Duran, p. 73., pp. 30-31. 
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revela sus planes. De esta manera Duran desarrolla l6gicamente los sucesos de}! 

relato. En su descripcién de Malind/xochiti Duran subraya caracteristicas generales 
e individuales. El esta contando ta historia o rehaciéndola dentro de los conceptos 
narrativos y estilisticos occidentales caracteristicos de su historia. 

Tezozémoc, después de relatar cémo muchos mexicanos se habian quedado 

en Pazquaro narra lo siguiente: 

*y la hermana mayor que alli quedo con ellos amada Malinaixoch, que se yntitulaua ser a si 

mismo hermana del dios Huitzifopochtl, venia con ellos, despues de aber consolado a los que 

quedaron en la parte de Mechuacan, y trayendola, los padres, atiguos dellos los mas ancianos, que ta 
traian en guarda dexandola dormida en un monte la dexaron por de mala dissistion(sic), con muchos 

tresabios, usando con ellos de sus artes, que mataua a muchos de eltos”.** 

Tezozémoc no ofrece la introduccién que da Duran sobre ei caracter de ella 
para explicar por qué la dejaron dormida, sino que entra directamente a la accion (y 

la dejan dormida) en el momento que esta narrando. De esta manera borra la distan- 
cia entre el lector y el momento histérico. La descripcién de ella se encuentra 
encerrada en la accié6n y la repeticién de la accién. Los verbos indican un constraste 

entre movimiento y no movimiento: quedar y dejar, y venir y traer. Ademas, narra 
que son los padres antiguos de los mexicas quienes fa trafan, y repite que son los 

mas ancianos. Este énfasis en los ancianos posiblemente implique la antigiiedad de 

ja brujeria dentro de ia cultura, y también sostiene que a elia la llevaban a cuestas 
como los otros dioses. Duran también anota que hizo sus dafios para "ser adorada 
por diosa”. 

Duran tiene la siguiente descripci6én de las hechicerias de Malindixochitl y 

explica que es por eso que Huitzilopochili no la quiere traer en el camino: 

"de lo qual él est4 muy sentido y enojado contra ella, de ver e! poder que tiene ya adquirido 

por vias ilicitas sobre los animaies bravos y perjudiciales, por via de encantamentos y hechicerias para 

matar a Jos que la enojan, mandando 4 la vibora y al alacran, 6 al ciento piés 6 a Ja arafia mortifera, 

que pique”.°% 

Tezoz6moc describe los siguientes artes nigromanticos de ella: 

“que mirando a una persona a otro dia moria que le comia bivo el coragon y sin sintir comia a 

uno la pantorilla, estandolo mirando, que es lo que llaman entre ellos, agora, teyolocuani tecotz, ana, 
teixcuepani, que mirando alguno y el que miraua si a un monte o rrio, le trastornaua ta bista que le 

hazia entender, beer algun gran animal o arboles, u otras bisiones, de espanto y durmiendo una 

persona, lo traia de su dormitorio cargada, acuestas, y hazia benir una bivora, o otra sierpe se ta 

echaua alguno por lo consiguiente, un alacran, que todos, animates ponconosas, Hamaua con ellos, 

hazer mucho males y dafios causa muchas muertes, cientopiez, arafias poncofnosas y usar de} arte de 
bruxa, que se transformaua, dei aue, o animal que ella queria”.°°° 

“Tezozimoc, folio 1v., p. 225. 

Duran, pp. 73-74., p. 31. 

*°Tezozbmoc, folios 1¥-2r., p. 225. | 
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Duran ofrece la causa del estado de 4nimo de Huitzifopochtii y de esta manera 
justifica su decisi6n de dejaria en el camino. Describe de una manera general los 

"encantamentos” de Malindixochiti y aduce las acciones de ella, diciendo que mata 
a quienes la enojan. En contraste, la narracién de Tezoz6moc ofrece una descrip- 

cién detallada de !a brujeria que ella sabe. Ademés, asocia sus artes con el tiempo 

presente que “llaman entre ellos, agora": teyolocuani, “comer el coraz6én de 
alguien"; tecotzana, “agarrar la pantorilla de alguien", y teixcueponi, “engafiar a 

alguien” 0, literalmente, "volver o trastornar la cara o los ojos de alguien". De esta 

manera enlaza el pasado con el presente y logra una continuidad temporal que se 

opone al aislamiento de la historia en un tiempo pasado determinado. Antes de 

mencionar estas palabras en néhuatl, define las dos primeras y después explica la 

Gltima y relata otros hechizos. Integra el significado del léxico en néhuat! dentro de 

la sem4ntica de la oraci6n en espafiol. Afiade también otro elemento al arte de su 

brujeria: la “mirada” de ella y los efectos que estas miradas tienen sobre las perso- 

nas, concepto que repite varias veces.**’ Su descripcién de ella se relaciona mas 

con conceptos especificos de la brujeria dentro de la cultura naéhuatl y es por medio 

de estos términos como Tezoz6moc Ia caracteriza. 

En la narraci6én de esta parte Tezoz6moc no recurre a una sintaxis ordenada y 

légica, Expresa y enfatiza los elementos que definen su brujeria por medio de las 

im&genes que representan una visualizaci6n de la acci6n. De esta manera narra la 

misma parte que describe Dur&n sobre los males que hace con animalitos asociados 

con la brujeria, y Tezoz6moc afiade que sabe el arte de transformarse en animal. 

Los conceptos estilisticos de Tezoz6moc tienden a apoyarse més en la disasociacién 

de! lenguaje en partes constitutivas, 0 sea fos signos que representan en un nivel 

formal del lenguage !a imagen del significado. En ta historia de Duran es mas impor- 

tante integrar los elementos constitutivos de la narraci6n dentro del orden sintactico 

para explicar su significado. 

En la siguiente parte los cronistas explican la meta de Huitzilopochtii en obvio 

contraste con el arte de brujeria de su hermana. Esta es la versién de Duran: 

"por tanto, para libraros de esta afliccion, por el amor que 4 todos tiene, quiere y es su 

voluntad questa noche, al primer suefio, estando ella durmiendo, con todos sus ayos y sefiores, 

estando nosotros en vela, la dejemos y nos vamos, sin que quede nadie que le sepa dar raz6n 4 qué 

parte; porque su venida de vuestro dios dice que no fué 4 enhechicar ni 4 encantar las naciones, ni a 

traellas 4 su servicio por esta via, sino por Animo y valentia del coragén y bragos, por el qual modo 

piensa engrandecer su nombre y levantar la nacion mexicana hasta las nubes”."°? 

Tezoz6émoc escribe lo siguiente: 

"y por esta causa, el dios Huitzilopochtii, permitio, no traerla en conpaftia de los mexicanos 

que fa dexaron adormida en un camino, siendo como era y se jactaua de ser su hermana la Malinai- 

xoch, dexandola el dios y los biexos adormida y a esto dixo Tlamacazqui Huitzitopochtli dixo a los 

*"Repite esta idea cuando Coyotxaut ‘mira’ y divisa contra Huitzilopochti en Costepec. 

Duran, p. 74., p. 31. 
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biexos que la solian traer cargada, que se Ilamauan Cuauhtionquetzque y Axoloa, ei segundo y ef 

tergero llamado Tiamacazqui Cuauhcoatl, y el cuarto Ococattzin,™ dixoles, no es a mi cargo ni mi 

boluntad que tales ofigios, y cargos tenia mi hermana, Malinalxoch, desde la salida hasta, aqui, de 
como asi mismo tanbien fui yo mandado de esta benida que mi prencipa! benida es guerra y armas, 

arco y flechas, rrodelas se me dio por cargo waer y mi ofigio es guerra, y yo asi mismo con mi Recho, 

cabeca bragos, en todas partes tengo de uer y ser mi oficgio en muchos pueblos, y gentes oy ay”. 

| 
En Durén es mucho mas explicativa la descripci6n de cémo van a dejaria 

dormida. Después de la salida de la tribu el dios y los sacerdotes planean dejarla 
atrés. Es importante en la narracién de Duran explicar io que va a pasar adelante, y 

es también condicién de! relato para desarrollar la accion. En Dur4n los contrastes 
entre el oficio de Huitzifopochtili y su hermana son mas generales; Huitzifopochtli no 

va a hechizar a los pueblos para ganarlos, y asocia el 4nimo y valentia metaférica- 
mente con el coraz6n y los brazos. Y con una expresién que parece ser occidental 

dice que Huitzilopochtli va a subir la nacién mexicana hasta las nubes. Duran nos 

ofrece una perspectiva individual de estos personajes y destaca conceptos emotivos 
como librarnos, afliccién y voluntad (de Huitzilopochti. 

Tezozémoc explica también que su brujeria es la "causa” de ja decisién de su 

dios, aunque no sabemos los pensamientos que lo llevan a esta conclusi6n. En su 
harracién es mas importante la repeticion de la idea de dejarla dormida en el camino 
con los mismos viejos que la traian en guarda. Es la repetici6n de to que narraba al 

principio de su relacion de esta parte y, aunque repite la accién, el tiempo esta 

todavia dentro del momento en que ocurre. Refuerza esta impresién temporal con el 
parlamento de HMuitzifopochtli. En Duran el dios habla por medio de tos sacerdotes. 

Huitzilopochtli y Malinélxochitl fueron mandados "de esta venida” pero tienen 
distintos cargos y oficios. Y es exactamente lo que explica Duran, sin embargo no 

incluye las armas ni menciona el “oficio” de Huitzilopochtli. Tezoz6moc narra que su 

oficio es la guerra, y las armas que lleva son muy importantes para la representacion 
del personaje. Las partes superiores de su cuerpo no se asocian directamente con el 

4nimo sino que representan al guerrero y su tempio simbdlicamente como centro 

fisico de su poder. Es exactamente lo que dicen tos Huitznahua a Huitzilopochtli en 

la crénica de Tezoz6moc, cuando le piden que se quede en Coatepec.*°’ Ademis, la 
descripci6n de Tezozémoc es mas cercana a las im&genes y anotaciones en los 

cédices poshispanicos, que apuntan los nombres de los cargadores de! dios y éste 

hablando con ellos. 
En Tezoz6moc encontramos otro aspecto de Malindixochitl, que si la caracte- 

riza como peronaje: su vanidad,"se jactaba ser hermana” y, como habia mencionado 

antes con menos énfasis, “se intitulaba a si mismo ser hermana del dios". Estas 

referencias a su cardcter quiza indiquen su relacién con !a luna. Esta vanidad tam- 

*Perece que /a trafan se refiere a Malindixochit, aunque ellos @ ‘sujeto implicito) son conocides como les cargadores de 

Huitzilopochti | 

“Tezozomec, folio 2r., pp. 225-226. 

“" bid, folio 2v., p. 229. 
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bién caracteriza a Tecciztecat/, ei dios que se convierte en Ja luna en Teotihuacan, y 
sus ofrendas ostentosas. 

Posiblemente se puede interpretar a Malindixochitl y los viejos que se quedan 
con ella como la luna y las estrellas. Huitzifopochtli y sus cuatro ayos representan al 

sol y los cuatro portadores del cielo 0, como dice Tezoz6moc en su descripcién del 

templo en Coatepec, los Petlacontzitzquique, tenedores de fa silla y asiento del 
sefior, que son los antiguos deudos que venian con Huitzilopochtli de Aztlan.‘ 
Tezoz6moc describe varias veces el templo de Huitzilopochtli con la idea de que 

existia una estrecha relacién entre las figuras alrededor del templo y los personajes 

que participaron en los acontecimientos en Coatepec. Es de notar también que 
Tezoz6moc usa el nombre de tamacazque antecediendo al nombre del dios, lo cual 

indica que el dios todavia fungié como sacerdote en esta parte de !a migracién. En 

el capitulo 1V, durante la elecci6n de Hu/tzihuitl, se refiere al dios con otro nombre 
que implica sus poderes adqueridos, Tetzahuit! Huitzilopochtli, Ademas, menciona 

que Huitzilopochtii también fue mandado a esta venida, !o que implica una relaci6n 
entre los papeles de Malinélxochitl y Huitzilopochtli como gutas divinizados de las 

tribus. 
La narracién en Tezoz6moc representa el momento histérico o mitico, y es 

dentro del momento de la accién donde describe a Malinaxéchitl. La accién y su 

secuencia son fundamentales en el nivel significative de la narracién del mito. Los 
atributos que caracterizan a Malinaxéchtitl en Tezoz6moc no son individuales. Ella 

es simbolo especifico de la brujeria y ta luna. En Duran surgen atributos individuales 

que la caracterizan como “personaje” dentro de ta historia. La descripcién de ella y 
los acontecimientos en Dur4n estén relatados desde una perspectiva m4s distan- 

ciada y subjetiva, no dentro del momento de la accié6n. 

b. Distintas versiones de la separaci6n de las tribus: historia y mito 

En fa siguiente parte de la migraci6n, los mexicas se acercan al lugar del "naci- 
miento” de Huitzilopochtli o sea el sol, y han dejado a Malindixochit! dormida. 

Cuando ella despierta va en busca de su hermano y llega al cerro de Texcaltepec. 

Patrick Johansson ofrece ta siguiente interpretacién de este seguimiento y la llegada 

de Malindixochit! a Texcaltepec en la Crénica mexicayott: 

"el abandono de Malinéixochit/, “la hermana mayor" de Hu/tzilopochtli corresponde a la 
disyuncién iuna / sol y a la "persecucién" consecuente puesto que Malindixochit! “busca” a su 

hermano...La montafia de Hu/tzifopochtli ser& Coatepec mientras que Malindixachit! residira sobre el 

Texcattepec”.“ 

“ibid, tolio GOV. p. 486. 

Johansson, "La gestacién mitica...", p. 102. 
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Sigue ta migracién en Duran: 

*Y concluida ta plética y revelacion del sacerdote, fuego aquella noche se partieron toda la 

gente que no era de la parcialidad de Malindéixochiti, dejandola 4 ella y 4 sus aliados durmiendo, y 

tomaron el camino hacia la parte de Tu/a, donde su dios los guiaban, y aportaron 4 un tugar y cumbre 

de un cerro que se llama Coatepec".“* 

. . i 
Esta es la narraci6n de ja partida en Tezoz6émoc: 

*y asi con esto comencaro(n) de caminar, y llegaron a la parte que llaman, Ocopipilla, y en 

este lugar no permanescieron mucho tiempo y binieron en el lugar que Ilaman Acahualgingo, y alli 
asiestieron mucho tiempo y alli estuvieron hasta el poster afio que ilaman bisiesto, acabamiento de 

una vida, o termino de tiempo justificado, que llaman ynxiuh moipilli, en nueue terminos de signo, o 

planeta de afios, chiconehui ecatl, el termino de afios de estos antiguos, mexicanos, y salidos, de 
Ocopipilla y Acahualginco partieron de alli y vinieron, a la parte que llaman Coatepec, terminos, de 

Tonatan, lugar del soi". 

Duran cuenta y explica esta parte de la migracién dentro de una sucesi6n 

tégica de la accién, y no ofrece el detalle que esta en la narraci6n de Tezozdmoc, 

quien relata la acci6n de los mexicas como una continuaci6n de su migracién o sea, 

como muchas veces esta anotado en los cédices con las huellas de los pies, el 
tiempo que camina, por eso los mexicas pasan por otros lugares y cumplen un ciclo 
de afios. Tezozémoc no dice que su destino esté cerca de Tula sino de Tonalan, el 

lugar del sol, lo cual apoya el concepto mitico de una salida de la oscuridad hacia la 
luz, dejando atraés a la luna dormida, Malindixochit!.* 

No es muy clara la designaci6n de chiconahui acatl como nueve términos del 
signo para designar el afio de su atadura de afios en la crénica de Tezozémoc (en 

otras fuentes la fecha es dos 0 ome acati y atan sus afios en Coatepec*”). La 
Crénica mexicayotl también ofrece los mismos datos, aunque advierte que puede ser 

nueve acati o dos acati dependiendo de la cuenta de los ancianos. Por eso parece 
que las variaciones en las fuentes que relatan esta parte se deban a las diferentes 

versiones de tos relatos de los ancianos. Chimalpain menciona esta atadura de afios 

en “Acahualtzinco”, pero a continuacién ‘dice: “algunos otros viejos mexica, segin 

dicen, en donde vinieron a atar sus afios originalmente fue en ei lugar de nombre 

Teoculhuacan".* Esta confusién también se presenta en la Crénica mexicana. 

Después de los acontecimientos en Coatepec narra que atan sus afios, y parece que 
es otra atadura de afios, aunque no corresponda a otro ciclo de afios. Esto posible- 

“Duran, p. 74., p. 31. 

“Tezazémoc, folio 2r., p. 226. 

 Crénica maxichyoll, op. cit,, p. 27. Esta crénica asocia Tonalan con Cuthuacan: "caminaron por todas partes: por Culhuacan, por 
ef tejano Culhuacen, y por el luger del partido del sol, quizds Tonailan’. 

“"Attredo Lopez-Austin, Hombre-Dios: refigién y polftica en ol shundo néfual, p. 99, explica las variaciones en las fechas pasa el 

fuego nuevo entre los diferentes pueblos nahuas y menciona este error de Tezozimoc. 

““Chimalpain, Memorial breve....p. 37. 
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mente indique que los sucesos en Coatepec estén fuera de un concepto lineal de la 
progresién del tiempo. 

Lo que se nota en Ja narracién de Tezozémoc es la bisqueda de expresiones 
para representar e! concepto de la atadura de los afios. Es el "bisexto” o bisiesto 
que posiblemente se refiera a un ajuste de afios. Los términos més relacionados con 
el inxiuh moipilli, 0 fin de cincuenta y dos afios, son las frases: "tiempo justificado” 
y “acabamiento de una vida". La frase "terminos de signo” posiblemente se refiera 
al simbolo del afio, en este caso acat/ o cafia; aunque es dificil descifrar a qué se 
refiere con "planeta de ajios", considerando que est& hablando del afio solar. 
Posiblemente sea una referencia a otra cuenta del tiempo astronémico que se basa 
en los ciclos de Venus 0 a planeta de ajios o al nombre det dia de la cuenta de 260 
dias en e! tonalpohuailli. 

Otras fuentes que tratan la migracién tienen diferentes versiones. El Cédice 
Aubin dice que ltegaron a Cohualtlicamac y ataron sus afios sobre e! cerro de 
Cohuattepet!.*° La Historia de fos mexicanos por sus pinturas menciona Coatii- 
camac, Mathahuacala y Ocozacan como los lugares donde pararon antes de llegar a 
Cuauhtepec, y después narra el nacimiento de Huitzilopochtli de Coatlicue y |a 
matanza de los cuatrocientos Auitznahua, pero no menciona a Coyolxauh o al xiuh 

molpilli 0 atadura de sus afios.*° Antes de que los mexicas fleguen a Coatepec el 

Cédice Azcatitian apunta, al lado de la imagen de un cerro con boca de serpiente, 

que los mexicanos vinieron a establecerse en Cohuatlycamac y después llegan a 
Huacaltepec, que Barlow interpreta como Matlahuacallan, y al salir llegan a Huixach- 
titan donde "durante tres dias no amaneci6, y cuatro noches brillaron las 

estrellas".*"'_ Este lugar es también el nombre del cerro de la estrella donde taladra- 
ban el fuego nuevo cada cincuenta y dos afios, cuando se establecieron en Tenoch- 
titlan. La préxima escena en el Azcatitian pinta a Huitzilopochtli sobre e} cerro de 

“Cohhuatepec” esgrimiendo dardo y escudo. Al lado de este tempio esté otro 
templo con el comentario xiuhcohuat!l onca temoc, que Barlow traduce como "alli 

bajo la Serpiente de Fuego", es decir, “alli encendi6é el Fuego Nuevo".*”? En los 
Anales de Tlatelolco se menciona Céuati icdmac como el lugar donde se establecie- 
ron, y a continuacién se dice que estuvieron en Matiauacalian y Ocozcapan antes de 

llegar a Couaotépec, y que “alla verificaron su atadura ciclica de afios”.*'> 

Las diferencias entre estas interpretaciones y la confusi6n que se presenta en 

la interpretaci6n de Tezoz6moc posiblemente se deban a distintas interpretaciones 

indigenas de las fechas y nombres de los lugares que corresponden a !os aconteci- 

“*Cédice Aubin, op. cit, p. 13. 

“Historia de los mexicanos por sus pinturas, Op. cit, pp. 43-44, 

“" Cédice Azcatilan, op. cit, p. 187. 

“?/bid, Aniade Barlow que: “En efecto la Tint y otros documentos hablan de un Fuego Nuevo que se hizo en Coatepec’. La 
traduccién de xivhcohuall onca temoc no designa especificamente la atadura de los arios, sino refiere a la bajada de la arma de 

Huitzzilopochti después de su nacimiento. Parece que Barlow asocia el significado de esta frase con ja atadura de afios por la 

informacién expuesta en otras tuertes. 

“9 Anales de Tlateloice, op. cit, pp. 32-33. 
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mientos; ademas, pertenecen a una sintesis de las fechas histéricas con las fechas 

miticas.*"* Tezoz6moc menciona otra vez fa atadura de sus afios después de los 
acontecimientos en Coatepec que, como ya se ha mencionado, parece ser otra 
atadura fuera del tiempo histérico. Apunta en el titulo del préximo capitulo que: 

"trata el comienzo principio de otros afios, y primero por cetecpati de afio, una 
piedra perdenal que fue el nacimiento de Hu/stzilopochtli y venida de Tula”. 

Duran narra ja parte de la migracién donde los mexicas paran en los pueblos 

mencionados por Tezoz6émoc, después de contar la reaccién de Malinalxochit! a su 
situaci6n, y como parte de la explicaci6n de las tres divisiones de la nacién mexi- 

cana: fos que quedaron en Michoacan, los que se asentaron en Malinalco y los que 

se apartaron a Coatepec. Anota que los que se fueron a Coatepec habian dejado 
"un sitio que ilamaban Ocopita y en otro que llamauan Acaualcinco”..*"* 

Duran ofrece la siguiente narracién de la hermana plantada y describe el 
estado de 4nimo de la Malindixochitl: 

*venida la majfiana y allandose sola con sus ayos, Malinéixechitl, lorando con mucho dolor, 

quejéndose de su hermano, por ta burla que le auia hecho dej&ndola, sin saber 4 qué parte ir 4 buscar 
fa gente que echaba menos”.**® 

Tezoz6moc describe la reacci6n de Malinalxoch con las palabras de ésta: 

"Recordada la Malinalxoch, comengo a llorar y plafiir rreziamente y dixo a sus padres, que alli 

quedaron con ella diziendo padres mios, ,adonde yremos pues que con engafio manifiesto me dexo mi 
hermano Huitzitopochti? ;por donde se fue que no beo rrastro de su yda y aquellos maluados con el? 

sepamos en que tierra fueron a parar adonde hizieron asiento porque no siento en que tierra ‘que todo 

esta ya ocupado y enbaragada, y poblada de gentes estrafias”.*"” 

En Duran ei narrador relata la reaccion de Malindixechiti y ofrece un enfoque 

mucho mas general y resumido. En Tezozomoc la desesperaci6n y confusié6n que 
siente ella es més intensa. Inserta sus exclamaciones dentro de las preguntas que 

hace a sus ayos, como si estuviera hablando consigo misma. Parece que las gentes 
extrafias aumentan su confusién. Los detalles que afade Tezoz6moc, y que no 

est4n en Durén, también intensifican su angustia: "no veo rastro de su ida y aquellos 
maivados", y repite varias veces su confusi6n sobre el lugar a donde se fueron. 

Este aspecto de la "individualidad” de ella no aparece en los comentarios del narra- 

dor sino en las lamentaciones de ella. 
En Duran elia va a salir de esta confusion y describe que: 

“Cristobal del Castillo, op. cit, p. 66. Navarrete menciona este problema en tas historia de Chimalpain y la Crénica mexicayott “Sin 
embargo, las fechas no son ‘confiables", pues obedecen a critetios cosmolégicos o simbélicos, m4s que histéricos". 

“Duran, p. 75., p. 32. | 

“ibid, p.74., pp. 31-32. 

“"Tezazémoc, folio 2r., p. 227. 
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"tomé consejo con sus ayos y con la gente que con ella auia quedado: fuéronse 4 un jugar 
que agora Ilaman Malinaico, e! qual fué poblado de aquella sefiora con su gente, tomando la donomi- 
nacion el sitio della, que como he dicho se tlamaba Malindixochitl, y asi este pueblo se tlama Malinal- 
co, y esta es costumbre desta generacion poner el nombre al pueblo de su primer fundador, costum- 
bre judaica. A la gente desta parciatidad han tenido y tienen hasta et dia de hoy por brujos y hechi- 
ceros, lo qua! dicen que heredaron y deprendieron de su sefiora y fundadora de su provincia" .*”® 

La version de Duran no especifica el nombre de! lugar, sino dice que es el 
pueblo que ahora se llama Malinatco. Aparentamente después del asentimiento de 

Malinaixachitl y sus partidarios este lugar cambié su nombre de Texcaltepec a 

Malinalco, segtin la Crénica mexicayoti: "La metamorfosis de Copil se hizo pues en 
Itztapaltepeti, de nuevo volviése a su morada, llamada Texcaltepeticpac, y ahora 

Malinalco, pues ella le da nombre, porque estaba ailf la llamada Matlindixochit" “°° 

Dur&n encuentra apoya a su conjetura de que los mexicas descendieron de los 

judfos, y ademas, resueive el problema de Matindixochitl y explica por qué !a gente 
de esta regi6n son brujos. Es el desenlace del relato. 

Tezoz6moc narra otra versi6n: 

"y asi bieron el cerro de la gran pefia llamada Texcaltepec y alli fueron a hazer asiento, y lugar 

y legaronse a los naturales y bezinos de aque! lugar ilamados texcaltepecas, y rrogaronle les diese 

asiento y lugar en aquel penasco, y los becinos, de alli fueron contentos de ello, y la Malinalxoch 

estaua ya prefiada y en dias de parir y dende algunos parié un hijo que te Hamaron Cohuil{sic)”.*?° 

Tezozémoc no explica lo que pas6. Narra el suceso dentro de la accién verbal 

e incluye m&s elementos importantes para el significado de! mito: ta llegada de 

Malinélxochitl al cerro de Texcaltepec y el nacimiento de Copil, el "brujo” que va a 
afrontar a los mexicas. 

Antes de establecerse en Coatepec los mexicas encuentran a !os otomis. 
Duran describe la reaccién de ellos a su legada, pero no menciona el lugar de 
Texcaltepec: 

"En entrando que entraron en la tierra de Tu/an, se inquietaron los chichimecas y serranos de 

aquellos lugares y mostaron enojo y pesadumbre, especialmente la nacion Oromi, diciendo "qué gente 

@s esta gente, parece atrevida y desvergoncada, pues se atreve 4 ocupar nuestros sitios y lugares sin 
huestra licencia y parecer; no es posible questa sea buena gente”.*?" 

Es confusa la siguiente parte en Tezozémoc, porque salta de la llegada de 
Malindlxochiti a Texcaltepetl "en los lados que Haman sitio de Coatepec", a otra 

escena donde aparecen los mexicas. Puede ser que, como en la imagen del Cédice 

“Duran, pp. 74-75., p. 32. 

“" Crdnica mexicdyotl, op. cit, p. 41. 

“Tezozomoc, folio 2r., p. 227, 

'Durén, p. 75., p. 32. 
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Azcatitlan, todos estén dispersos en un Iposque.*2? Tezoz6moc escribe ei mismo 
dialogo de los otomis que registra Duran: 

"Y estando de asiento en terminos de Texcaltepec, en tos lados, que tlaman sitio de Coatepec, 

alli se mostraron los mexicanos, chichimecas, y los moradores cercanos, serranos otomis murmuranda 

unos y otros dezian ;que gentes son estas? de donde binieron? porque pares¢en gentes rremotas, 

alborotadores, malos bellicosos” ‘7° 

| 
Son muy parecidas estas narraciones. Sin embargo es de notar que Duran 

menciona Tu/an como el lugar donde entraron los mexicanos y Tezozémoc dice que 
el lugar donde se mostraron es Coatepec. "Ademas, Duran se refiere a las gentes de! 

lugar con e! nombre de chichimecas y Tezoz6moc dice que son "mexicanos chichi- 

mecas” que !legan al lugar.*7* Antes de imencionar este encuentro con los otomis 
Durén menciona los lugares donde paraban ios mexicas y la divisi6n de los tres 

pueblos. Como ya se ha mencionado, esta parte en Tezozémoc pertenece a la 
acci6én de caminar y los lugares donde paraban, y después de mencionar los pueblos 

donde paraban dice que llegaron cerca de Coatepec en términos de Tonalan, que 
posiblemente sea el lugar de Tu/an a que se refiere Duran. Tezoz6moc no rompe la 

acci6n con esta explicacién de la divisién de estos pueblos, sino que dice "alli se 

mostararon los mexicanos”. 
En Tezoz6moc el significado de la narracién de los antecedentes de la llegada 

de los mexicas a Coatepec est4 directamente relacionado con su manera de narrar. 

El estilo y la estructura narrativa de su texto se basan en la acci6n y la repetici6n de 
ésta, los cuales en et nivel de! significado del mito, tienen una importancia destacada 

en la parte que narra la separaci6n de las tribus, el asentamiento de Malinalxechit! 

en Texcaltepec y fa llegada de jos mexicas a Coatepec. En Tezoz6moc tenemos pre- 
sente siempre el movimiento en el camino. Los detalles que especifican los lugares, 

las acciones y atributos de los personajes también son importantes en el nivel 

significativo del mito. En Duran estos elementos no son de tanta importancia; en 

contraste, é! destaca !as caracteristicas individuales de tos personajes. Ademas, 
desarrotla explicaciones de las causas de las acciones, no necesarias al significado 

de! mito sino importantes al desarrollo del relato. Por eso sobresale el predominio 

diegético en Duran, quien esta contando el relato, en contraste con la tendencia 
mimética en Tezoz6moc, que propiende a enfocar la acci6n y los detalles que "repre- 
sentan” la narraci6n de 1a migracién, y que son més importantes a la seméntica y 
simbolismo que construyen la esencia del significado det mito. 

= Codice Azcatitan, op. cit, pp. 184-185, \amina V. | 

Tezazdmoc, folios 21-2v.. p. 227. 

 Crénica mexicdyot, op. cit, p. 31. También llama a los mexices "Mexica Chichimeca’. 
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c. Interpretaciones de la edificacion del templo de Huitzilopochtli en Coatepec: 
el relato hist6rico y la recreaci6n mitica 

El tugar sagrado que construyen los mexicas en Coatepec tiene semejanza con el 
centro ceremonial que edificaran en Tenochtitian. Este espacio sagrado esta descri- 
to de la siguiente manera en la Crénica mexicdyotl: "Y ellos tos mexicanos fuego 
alzan ya su templo, la casa de Huitzilopochtli, \uego ya ponen allé el cuauhxi- 
calli...°.4> Este texto sigue con la misma enumeraci6n de tos templos que aparece 
en ta siguiente narracién en la Crénica mexicana. El cuauhxicalli es el vasilto para 
los corazones de los sacrificados. Los dioses que estén alrededor del tempio se 
representan con los nombres de sus calpulli y son los mismos que van a asentar en 
Tenochtitlan. Quiz&s la referencia a los nombres de los calpulli como “dioses" en el 
texto de Duran, y "sanctos” en Tezoz6moc, se deba a la estrecha retaci6n entre el 
templo y el dios, especialmente en esta parte de la migraci6n. 

Después de narrar ta reaccién de los otomis, Duran escribe lo siguiente sobre 
la edificaci6n det templo de Muitzilopachtii: 

“Los mexicanos, no curando desta murmuracion, edificaron luego, como solian, ef tabernaculo 
de su dios con el propiciatorio y sacrificadero que 4 manera de altar usaban, y al rededor de todos los 
demas dioses que arriba di noticia".*?¢ 

En Tezoz6moc hay mas detalle sobre este lugar, sin embargo no anota la 
conexién entre esta parte y el encuentro con los otomis: 

"y los mexicanos despues de aber fecho asiento casas buhiyos, su templo, y cu de su dios, 
comengaron a hazer casa y adoracion de Huitzilopochtli, y hecho e! templo, luego pusieron al pie det 
Huitzilopochtli, una gran xicara como batea, grande manera como una fuente grande de plata grande 
con que se demanda limosna agora en nuestra religion cristiana, habiendo hecho, luego a tos lados 
del gran diablo, Huitzilopechtii, te pusieron otros demofios, manera de sanctos, que fueron estos, 
Yopico, Tlacochcalca, Huitznahuac, Tiacatecpen, Tzommoico, Atenpan, Tezcacoac, Tlamatzinco, 
Mollocotiilan, Nonohualco, Cihuatecpan, Yzquitlan, Milnahuac, Coaxoxouhcen, Aticpan, todos demo- 
fies sujetos al Huitzilopachtii, todo por estilo y orden de Huitzilopochtii, por ser el mayoral de todos 
ellos” 427 

La importancia de mencionar tos nombres de ios dioses o barrios en Tezoz6- 
moc contraste con las noticias escuetas de Duran sobre los dioses que "arriba di 

noticia” .*78 

La narraci6n de Tezozémoc se basa en la repeticién de los sustantivos y 
adjetivos para reforzar la imagen del lugar, pero dentro de conceptos que presentan 

= Crénica mexicdyot, op. cit, p. 32. 

“Ourdn, p. 75., p.32. 

“Tezazomoc, folio 2v., pp. 227-228. 

“En su primer capitulo Tezozdmoc anota los nombres de 12 0 13 dioses asociados con ios caipuli Duran, dentro del mismo 

contexto histérico, apunta camo nombres de los dioses los nombres de los cafpulli 
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unas interesantes analogias entre “una gran xicara como batea”, que posiblemente 
es et cuauhxicalli, y la fuente de plata,*?? donde se deposita ta limosna segin la 

costumbre catélica, y los demonios a manera de santos. De esta manera recrea, 
con los conceptos catdlicos, una descripcién paratela a la del templo mexica. Como 

es sabido, la iglesia catélica y los edificios virreinales reemplazaron los templos 

mexicas. Este sincretismo es un elemento importante en su crénica, y muestra su 
empefio en crear lazos semanticos entre et tiempo histérico de sus antepasados y el 

tiempo en que él esta viviendo. Duran también describe esta parte con e! iéxico 

religioso de tabernaculo, propiciatorio y ‘altar, pero mediante otra construccién 
estilistica, que no contrasta las imagenes. Al continuar su descripci6én Duran no 

menciona ei juego de pelota, que también forma parte del espacio sagrado en 

Coatepec. Este lugar esta descrito en la Cronica mexicadyoti de la siguiente manera: 

"Y él, Huitzilopochtli luego planta su juego! de pelota, luego ya coloca su ‘tzompan- 

tli’; y luego ya por esto se obstruyen el barranco, la cuesta empinada, alld se junta, 
se represa el agua".*®° En la crénica de Tezozémoc éste es un lugar importante, por 

lo que ofrece una interesante descripcién del juego: 

"y asi le pusieron como manera de altar, de piedra grande labrada,**' su juego de pelota por 
naigas jugado y cercado, como su juego que fue de! Huitzilopochtli, que se llama ytlach, y sus asien- 

tos, y aguxero en medio: del grandor de mas de una bola con que juegan agora a la bola que llaman 

ytzompan y \uego 10 ataxan por medio, y queda un triangulo enmedio del aguxero que llaman el pozo 

de agua que en cayendo alli la pelota de batel, ulli, rredonda como una bola negra, el que alli la hecha, 

con el que juega, y a todos los miradores les quita quantas rropas traen, y asi algan todos una 

bozeria, diziendole grande adultero es este, cahuelhuey, tetlaxinqui, y que a de venir a morir en manos 

de! marido de alguna muger o a de morir en guerras, y dentro de aquel aguxero le echaron agua por 

sefial todo por mandado del dios Huitzilopochti? .? 

En esta cita se nota que el estilo de Tezoz6moc se basa més en la recreacci6n 

verbal de la imagen que en la construcci6n sint&ctica. De un concepto salta a otro 

relacionado con et primero. No existe una sintaxis compleja, sino un desborda- 

_miento de imagenes que repite: altar, piedra grande labrado, su juego, it/ach; pelota, 

bola, pelota de batel, bola negra, uliredonda, (ytzompan?); agujero, triangulo, pozo 

de agua, agua. La referencia confusa al "aguxero en medio” "del grandor de mas de 

una bola con que juegan agora a la bola", no aclara si esta habiando del agujero o 

de la pelota, y después dice que “!laman ytzompan". Puede ser una referencia al 

agujero o a la pelota. La frase en naéhuatl, cahuelhuey tetlaxinqui, esta integrada a 

su narracién y funciona mas como apoyo verbal al significado de la oraci6n que 

definici6n de la palabra. La siguiente descripcion parece ser un comentario sobre el 

juego de pelota "moderno". Y es de notar que lo incluye dentro de su narraciOn de 

En este contexto “fuente” significa un plato grande. | 

™Crénica mexicéyot, op. cit, p. 32. 

"Es dificil descifrar si esta frase pertenece a la descripcién del templo de Hu/tziopochtl o si es parte de la descripcién det juego 

de pelota. Posiblemente se refiera al ompanti ta piedra labrada donde colocan los craneos de fos sacrificades. 

*Tezozbmoe, folio 2v., p.228. | 
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esta parte al igual que sus referencias a la brujeria de Malind/xechitl y la religion 
cristiana; es decir, incorpora la narracién del pasado a un presente no definido. 

La astucia necesaria para ganar en el juego de pelota quizé se asocie con Ja 
astucia que se necesita para vivir ocultamente en el adulterio o sobrevivir a ta 
guerra. Cahuelhuey tetlaxinqui es un buen y gran adiltero. Y los que son aptos 
para meter la pelota en e! agujero tienen derecho a la ropa que traen los especta- 
dores. Torquemada también afirma e! robo de las mantas de los espectadores: 
"Eran suyos las capas de cuantos miraban el juego"; y la sospecha de que el gana- 

dor que metia la pelota en e! agujero de la piedra era adiiltero: “decian y afirmaba 
que aquel tal debia de ser ladrén o adultero, o que moria presto, pues tanta ventura 
habia tenido”.“*? Quiz& sea la idea de que el jugador gastaba toda su suerte 
metiendo la bola en el agujero, por ser un hecho casi imposible. Esta astucia nece- 

sitaban también los dioses que bajaban al inframundo a "jugar" con los dioses de 

este mundo en el “juego de pelota”, para derrotarios y obtener de ellos lo necesario 
para salir del caos al orden césmico. Es la astucia que requiere Quetza/coati/ para 

bajar al inframundo y lievarse los huesos sagrados de los dioses de este mundo, con 
que creara a los hombres. 

Tezoz6moc no especifica la relaci6n entre el pozo de agua y el agujero de la 

pelota, posiblemente referido como el anilio que esté en los muros de la cancha. 
Este pozo parece ser el manantial de donde sale el agua que crea el sitio de Coate- 

pec o, como dice Tezozémoc al final de esta parte, cuando HMuitzifopochtli se enoja: 

"quebro el cafio o rio del nascimiento del agua que abia, a significacgion y misterio, 
de el tlachtii, juego de pelota, se voluio en el lago grande". 

En términos prodigiosos, este pozo o agujero puede ser la entrada al infra- 
mundo 0 7i/a/ocan, la casa de la noche y la luna, que posiblemente esté en medio de! 
juego de pelota. En la Historia tolteca-chichimeca un circulo negro esté en el centro 

de la cancha con el nombre de nauallachtli yyonocan.* Esta historia narra las 

aventuras de los héroes toltecas /cxicouatl y Quetzalteueyac y su peregrinacién al 

tugar que se Ilama Coliuhtépeti, ei cerro encorvado o Colhuacan. La descripci6én de 

este sitio es muy parecida a la de Aztlan y Coatepec, y dentro de !a enumeracién de 
los nombres de este lugar el narrador se refiere a este juego: "Nauallachtli yyono- 
can, in Zaquanmiztli ymancan”,** que es el juego del nahualli y el tugar del leon 

montafiés amarillo. Tezoz6émoc, refiriéndose a! tugar de! sacrificio de Coyo/xauhque, 
dice que el pozo esta en medio: "y en el propio lugar de tiachco, en el aguxero, del 

“Torquemada, op. cit, vol. IV, pp. 77-79, citado por Patrick Johansson, Festefas, ntas propiciatorios y mtuales prehispanicas, p. 91. 

historia tolteca-chichimeca, op. cit, fol. 16v, ms. 51-53, p. 29. Esta historia relata la siguiente noticia sobre este juego, en 

referencia a los tolteca-chichimecas de Choluia que acompafieron /exicouad y Quetzaiteusyac a Chicomaztoc: "Apanecatl, Cuitliz 
y Quauhtiiztac adoraron a los dioses en ef nauallachtii; all4 jugason, alld estan jugando", Reyes, fol. 21v, Ms. 46-50, p. 1, p. 172 
comenta que: "Al hablar de los olmeca y de los xicallanca en el pérrafo 127 se menciona a un “naualli tlamacazqui, como silos dos 

términos fueran sinénimos. En el siglo XV1, Tlaloc recibe entre otros nombres el de Nauapilli y e! de Tiamacazqui. Es posible pensar 
que este "juego de pelota det naualli esté relacionado con algun dios, en especial Tialoc”. 

“1pidt, tol. 15v, Ms. 54-58, p. 160, 
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agua, que esta enmedio”.*°* Sin embargo, no es clara en su descripcién del juego a 

que se refiere. 

d. Perspectivas interpretativas del lugar mitico de Coatepec y los cantos 

de Multalepocnti 

No sélo se parece e! espacio sagrado de Coatepec a Tenochtitlan, sino también el 

lago mencionado se asemeja a la laguna donde los mexicas van a establecer su 

pueblo. Duran describe cémo formaron el lago y la semejanza de! lugar donde estan 

con el que va a ser Tenochtitlan: 

"Asentado ya y puestos en érden en sus tiendas alrededor del tabernaculo, por el érden que 

su dios y sacerdote les mandaban, unos 4 Oriente y otros 4 Poniente, al Mediodia y al Norte, mand6 
en suefios 4 los sacerdotes que atajasen e! agua de un rio, que junto alli pasaba, para que aque! agua 
se derramase por aquel ilano y tomase en medio aquel cerro donde estaban, porque les queria mostrar 

la semejantza)} de fa tierra y sitio que les auia prometido”.“” 

Duran describe la importancia de las cuatro direcciones en ei esquema espa- 
cial del jugar, y el aspecto visual de Coatepec. Explica por qué atajaron el rfo y 

cémo et cerro se quedé rodeado de agua, y ofrece las razones de su dios. No 
menciona el pozo de agua o agujero que describe Tezoz6moc. Es por el medio indi- 

recto de los suefios como el dios habla con los sacerdotes. Duran esta relatando y 

explicando el suceso con una distancia narrativa que separa la narraci6n del mo- 

mento hist6rico. Después de contar las diferentes plantas y animales de ja laguna, 

Duran ofrece esta descripcién del lugar: 

*inchése asimesmo aquel sitio de flores marinas, de carrigales, los quales se incheron de 

diferentes géneros de tordos, urracas, unos colorados, otros amarillos, que con su canto y chirriado 

hacian gran armonia, y alegraron tanto aquel jugar, y pdsose tan ameno y deleitoso, que olvidados los 

mexicanos con este contento dei sitio que su dios les prometia, no siendo éste mas de muestra y 

dechado de lo que iban 4 buscar, dijeron que aque! les bastaba, que no querian ir de alli 4 buscar mas 

deleite de! que tenian”.“? 

Tezozomoc narra esta parte con las palabras de Huitzilopochtii a los mexicas, 

aunque éstos no lo veian: 

"y luego el mismo dios, Hu/tzifopochtii, les hablo, a los mexicanos, que no lo bian, sino 
entendian lo que les hablaua dixo Ea mexicanos, ya'es hecho esto y dentro del pozo que esta hecho, 

esta lleno de agua agora senbra y planta arboles de sauzes, y acipres de la tierra ahuehuetl, y carrizo, 

canaberales, tulares, atfacuegenanxochiti, flores blancas y marillas que nagen dentro de la propia, y en 

“Tezozémoc, folio 3r., p. 229. 

"Duran, p. 75., p. 32. 

ibla, pp. 75-76., p. 33. 
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el rio pequefiuelo que alli hallaron se multiplicaron, muchos generos, de pescado, rranas, axolote, 

camaron, axaxayati, y otros generos pequefios que ay en Jas lagunas de agua dulce, pequefiuelas, asi 

mismo el yzcahuitle y tecuitlatl y todo género de patos, y asi mismo de todo genero de tordos, de 

diferentes maneras, y alli, les dixo a los mexicanos que el yzcahuitle colorado, era su propio cuerpo de 

Huitzilopochtli que hera su sangre su ser entero de su cuerpo". 

En la descripci6n de Duran se destaca la belleza del sitio, la armonfa de los 
pajaros y el jugar ameno y deleitoso. Y describe no sélo el parecer y la alegria de 

tos mexicas, sino también los planes de su dios. Sus respectivas descripciones de 
las plantas y animales en este lugar son parecidas, pero, como se ha notado en su 

estilo, Tezoz6moc especifica m&s conceptos en néhuatl en su descripcién. Este 

léxico conlleva un significado més adentrado en la interpretaci6n mexica, notable 

por ejemplo en la simbologia de yzcahuit! colorado que representa el cuerpo y la 

sangre de Huitzilopochtli, Sin embargo, esta interpretacién de Tezoz6moc parece 

ser una mezcla de conceptos cristianos y mexicas por las referencias a sangre y 

cuerpo. Este gusanillo posiblemente tiene una relacién con las figuras de huautfi o 

amaranto, que flamaban tzoalfi, y que hacen a semejanza del dios durante las fiestas 

de Panquetzaliztli y Toxcat/. El amaranto que usaban para hacer la figura se !lamaba 

michihuatli 0 amaranto de pez que combinaban con miel de maguey, segdn Duran, y 
sangre humana, segiin Torquemada.“° 

Tezozémoc no ofrece fa descripcién de cémo y por qué atajaron el rio, ni este 

aspecto del lugar. Tampoco habla de los motivos del dios. Su narracién recrea una 

realidad presente dentro del momento histérico. Huitzilopochtii dice que el pozo de 
agua, mencionado antes por Tezoz6moc como el agujero del juego de la pelota, esta 

lleno de agua, y posiblemente exista una estrecha relaci6n entre este pozo y {a 

liegada de las lluvias o xopan, "el verano", tanto por las descripciones del lugar 
como por las referencias a las canciones que mencionarén al seguir sus narraciones. 

En la cosmovisi6n mexica los dioses rigen no s6élo el tiempo y el cielo, la tierra 
y el inframundo, sino también el tiempo de sequia y de Iluvia, o el estio y el verano. 

Este poder, concedido a Tialoc, se manifiesta en el juego de pelota entre Huemac y 

los taloques. 
La Leyenda de fos soles cuenta que los tlafoques prometen a Huemac que 

ganara sus chalchihuites y plumas de queizaiii si sale victorioso en el juego. Cuando 
Huemac gana el juego le dan mazorcas y hojas del maiz verde, diciéndole que éstos 

son sus plumas de quetzafii y chalchihuites. Huemac desprecia estos premios y se 
van los tlaloques. Por cuatro afios los toltecas sufren hambre. Cuando los t/a/oques 
regresan a Chapultepec dicen a un tolteca, que cogié una mazorca que estaba en e! 

agua: "’Villano, gHas conocido aqui?’ dijo el tolteca: ’Si, amo nuestro, ha mucho 

tiempo que nosotros lo perdimos.’ Y dijo (aquel): ‘esta bien, siéntate, mientras yo 

“Tazazdmoe, folio 2v., p. 228. 

“Elizabeth H. Boone. "incarnations of the Aztec Supematural: The Image of Huitzilopochtli in Mexico and Europe’, en 7ransactons 
of the Amenican Phiesophical Saciely. pp. 35-37. 
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hablo al sefior.’ Y otra vez se meti6 en el agua, mAs no tard6; voivid a salir y trajo 

una brazada de etotes de buenos elotes”.“’ 
Con este manjar se va a recuperar ta gente talteca pero, dicen los tla/oques, el 

tolteca se acabaré y el mexicano se asentaré en su lugar. Dicen también que tos 

dioses piden el sacrificio de la hija de! mexicano Tozcuecuex, llamada Quetzalxochi- 

tin. La sacrifican en Pantitlan y ponen su coraz6n en una caja con los alimentos y 

luego empieza a llover. 

Hay muchas analogias entre este relato y los acontecimientos en Coatepec. 

El espacio sagrado de 7iafoc y de la abundancia, como e! pozo de agua en Coate- 

pec, est4 en el agua. De este lugar sale ell maiz o sea el sustento de! hombre. Con 

la lluvia todo empieza a crecer de nuevo y, como en Coatepec, la época de abun- 

dancia contrasta con ta época de sequia. El sacrificio de una mujer ocurre en el 

pozo de agua en Coatepec en la Cronica mexicana,““? y en el sumidero de Pantitlan 

en la laguna de México. 

Después de narrar la fundacién dei espacio sagrado en Coatepec, ambas 

historias mencionan los cantos. En Duran son los mexicas quienes cantan, y de 

acuerdo con e! tono de su discurso describe los cantos con conceptos abstractos: 

"empegaron luego 4 cantar y baylar con cantares apropiados y compuestos 4 la 

frescura y lindeca del tugar”.*° 

Tezoz6moc narra esta parte con el canto directo de Huitzilopachtii: "y luego 

les comeng6 un cantar que dize, cuicoyan, nohuan mitotia, en el tugar del canto, 

conmigo dangan, y canto mi canto, que le llamo cuitlaxoteyotl, y tecuifhuicuicar® .“* 

Tezoz6moc traduce la frase en n&huatl después de mencionarla, y al seguir 

integra el significado de esta traducci6n a la siguiente oraci6én en espafiol, "y canto 

mi canto”. La Crénica mexicéyot/ también ‘menciona especificamente estos cantos, 

aunque nombra al t/axotecayot/ y no al cuitlaxoteyott: "inicuic cuicoya nohua mitotia 

in cuicatl itoca tlaxotecayotl ihuan tecuilhuicuicat!” . #45 Posiblemente haya un error 

en la Crénica mexicana, y cuitlaxoteyot! deba ser (cuicati) tlaxotecayot/, aunque es 

raro que cui por cuicat! aparezca antes del nombre del canto. O posiblemente esta 

palabra venga de! verbo cuitlaxoa que Molina define como relentecer 0 humedecer 

algo. | 

El poema que Sahagin llama "Tlaxotecayot!” esté en los cantos religiosos en 

néhuatl que recopilé, y en la versién en nahuatl de este canto de Huitzilopochtii la 

palabra taxotecat/ aparece dos veces. Posiblemente este canto sea una referencia 

a la época de xopan o verano o, como dice Dur&n, a fa frescura y lindeza del lugar. 

Entonces t/axotecayot! seria la esencia o calidad del dios de este lugar verdecido, y 

es posible que Duran esté traduciendo el nombre del cantar. También es de notar 

“' Leyenda de jos soles, en Cédice Chimalpopoca, pp. 126-127. | 

“Tezozomoc, folio 3r,, p. 229. ‘ 

““Durdn, p. 76., p. 33. 

“Tezozomoc, folio 2v., p. 228. 

“ Crénica mexicdyotl, op. cit, p. 33. 
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que en el canto en Sahagiin, traducido por Garibay al espafiol, hay un contraste 
entre tlaxotecatl y el polvo que representa la sequedad: "Ileno de pavor el dios de 
Tlaxotia: el polvo subia en giros. El dios de 7laxotia en el poivo, el poivo subia en 
giros”.“® Sin embargo, también puede ser una referencia a la guerra; aunque el 
xiuhcoati, "la serpiente de fuego” que es arma de Huitzilopochtii, ha sido interpre- 
tado como la representaci6n de la época de sequia por su relacién con el calor y el 
fuego. 

SahagGn menciona este canto durante la fiesta de Panquetzaliztli, dedicada a 
Huitzilopochtii. "acabado el mes de quechoilli, que es este pasado, luego comenzaron 
a bailar y a cantar, y.cantaban un cantar que se lama tlaxotecayot/, que es cantar a 
loor de Muitzilopochtli, comenzaban este cantar al principio de la noche, y acababan 
a la medianoche, cuando tafiian a maitines”.“” 

Y, segin Durén, es a la medianoche cuando Huitzilopochtli mata a Coyolxauh- 
que y a los Centzonhuitznahua. Sahagin también menciona que uno de los lugares 
por donde pasa Painal, deidad asociada con Auitzilopochtii, durante esta fiesta se 

llama Tlaxopan, que Garibay traduce como en el lugar verdecido.** 

El otro canto es tecuilhuicuicat! o “canto del sefior del cielo” o el sol. Enton- 
ces posiblemente exista una relaci6n entre estos cantos y el tiempo de las fluvias, y 
Coatepec como la representacién del verano o crecimiento de las plantas y abun- 

dancia en general, y la salida del sefior del cielo o el sol. 

EI contraste entre las respectivas narraciones de Duran y Tezoz6moc se nota 

en la subjetividad de la narraci6n de Duran, que destaca las aspectos abstractos del 
Sugar de Coatepec y los cantos. EI significado de su discurso esta dentro de los 

enfoques explicativos y emotivos, que no sélo desarrollan el deseniace del relato 
sino también imponen un tono mas subjetivo a la narracién. Tezoz6moc destaca 
términos e imagenes especificos que tienen una relacién simbélica con los elementos 
pertinentes a! mito. 

e. Distintas versiones dei desafio de los Centzonhuitznahua 

Los Cenizonhuitznahua y Coyolxauhqui son quienes deciden que tos mexicas deben 

quedarse en Coatepec. Se han interpretado sus papeles miticos como personifica- 
ciones de la noche bajo la forma de las innumerables estrellas y fa luna. En la 

versi6n de este mito en la Historia de los mexicanas por sus pinturas no se nombra 

a los Centzonhuitznahua especificamente, aunque se dice: "Y aqui resucitaron a los 

cuatrocientos hombres que Tezcatlipoca hizo y que murieron antes que el sol se 

“*Sahagin, gp. cit, tome |, apéndice Vi, p. 255 ftraduccién de Garibay, tomo IV, apéndice Il, p. 283.) 

“" Iokd, tome |, p. 207. 

“ibd, tomo |, p. 210. Grautich, op. cit, p. 348, ofrece la posibilidad de que los aztecas at penetrar al valle de México hayan 
edoptado ej dics local de Thaxotlan, Huitzilopochti, ‘ei guerrero glotificado e identiticado a Mixcdatly a Quetzaicdat, haciendo del 

‘su dios protector." 
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hiciese, y como vieron que estaba prefiada Coatlicue, la quisieron quemar”.*? En la 

narraci6n de esta batalia en las historias de Duran y Tezoz6moc los Centzenhuitz- 

nahua desafian a Huitzilopochtli y \e piden que se quede en este lugar de Coatepec. 

Seguin la historia de Duran, Huitzilopochtii cre6 este lugar para mostrar a los 

mexicas la apariencia de México Tenochtitlan. El “caudillo” Hu/tznahua y Coyolxauh 

piden que los mexicas se queden a formar su pueblo en este lugar, y por medio de la 

siguiente arenga ellos describen detalladamente la meta de Huitzilopochtli. 

"ido por su dios Vitzilopochtli, como aficionados muchos de !a compaiiia {cuyo caudillo de 

aquella murmuracion y concierto era Vitznahua, ly) una sefiora que llamaban Coyolxauh) no querian 

pasar adelante, sino que enamorades de aque! sitio decian -"aqui es tu morada Vitzilopochtii; 4 este 

lugar eres enviado, aqui te conviene a ensatcar wu nombre en este cerro Costepec, tes concedido 

gocar del oro y de la plata y todos los demas metales, de las piedras preciosas y de las plumas de 

diversos colores ricas y resplandecientes, y de fas ficas y preciosas mantas, y del cacao y de todo lo 

demas que en este nuevo mundo se criare; item, aqui as de ganar lo que resta de las cuatro partes del 

mundo con la fuerca de tu pecho y de tu cabega y de tu braco; aqui es ef lugar donde has de alcangar 

la gloria y ensalgamiento de tu nombre, esta es la cabeca de tu reino; manda 4 tus padres y ayos que 

agan junta sobre ello y que se concluya ef andar & buscar mas descanso del que aqui tenemos, porque 

descansen ya los Azteces y Mexicanos y tengan fin sus trabajos.“ 

Tezozémoc tiene otra version y es muy probable que haya un error en su 

texto. En la arenga parece que es Huitzilopochtli quien sigue habiando y no el 

Huitznahua que menciona Durén. Sin embargo, la voz de Huitzilopochtii esta en el 

imperfecto de haber en primera persona plural que indica un tiempo no definido en el 

pasado. Después de esta parte la alocucién esté dirigida a vosotros y no incluye 

nosotros con fa forma presente del verbo haber que indica un cambio de tiempo y de 

persona, y es después de esta parte cuando Huitzilopochtii se enoja. Son los "Zen- 

tzon Huitznahuaca” quienes /e dan gracias, y por eso parece que solamente uno de 

ellos habla, el mismo que menciona Duran, el Centzonhuitznahuat: 

"e Jes dixo, aqui es adonde aviamos de benir y hazer asiento que se lo dixo a gentzon huitz- 

nacaksic), ea mexicanos que aqui a de ser vuestro cargo y oficio, aqui abeis de aguardar y esperar, y 

de quatro partes cuadrantes del mundo abeis de conquistar y ganar y abasallar para vosotros tener 

cuerpo pecho cabega, bragos, fortaleca y os a de costar asi mismo sudor trabaxo, y pura sangre para 

que bosotros, alcanceis y gozeis, las finas esmeraldas, piedras de gran balor oro, plata, fina plumeria, 

preciadas colores de pluma, fino cacao, de lexos venido, lanas de diversas tintes, diversas flores 

olorosas, diferentes maneras de frutas, muy suaves y sabrosas, y otras muchas cosas, de mucho 

plazer y contento, pues abeis plantado y edificado, buestra propia cabeca cuerpo y gobierno, y 

republica, pueblo de mucha fortaleza, en este lugar de Coatepec, haze a buestros padres, que 

sosieguen descansen labren sus casas, y vuestros deudos parientes y vasatlos, los aztecas, ilamados, 

del lugar Aztlan los Mexitin, mexicanos, y luego todos ellos juntos, Centzon Huitznahuaca, \e dieron 

muchas gracias, con mucha humildad, y rreberengia y tagrimas*.*3* 

““1ystoria de los mexicanos por sus pirturas, op. ott, p. 43. 

duran, p. 76., p. 33. 

*'Tezozdbmoc, folios 2v-3r., pp. 228-229. 
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En Duran hay mas enfoque en las emociones de fos personajes: se aficionan y 
enamoran de aque! sitio y quieren que los mexicas ya concluyan su busqueda y 

descansen. Repite los mismos conceptos para describir la casa de Muitzilopochtii 
que habia mencionado anteriormente, y anota la importancia de las cuatro partes del 

mundo. En Duran las ideas principales son el "ensalgamiento” del nombre de Huitzil- 

opochtli y Coatepec como cabeza de su reino, las cosas de que se va a gozar y la 

conquista de las cuatro partes det mundo. Desarrolla l6gicamente estas ideas cen- 
trales. En Tezoz6moc hay més repeticién de conceptos que representan la meta de 

los mexicas y el lugar de su dios. Es especialmente notable en su descripcién de la 

parte superior del cuerpo, que se asocia con la conquista de los pueblos, y la repe- 
ticién de este concepto en referencia a la edificacién de su reptiblica. La repetici6n 

de los verbos y sustantivos enfatiza ei trabajo de Huftzi/apochtii y el lugar de Coa- 

* tepec desde varios conceptos simbélicos. M&s importante que una explicaci6n de la 
meta de Huitzifopochtli son tas cosas preciosas que atraera, y las imagenes del 

espacio sagrado de su templo. La repeticién de verbos y sustantivos en la crénica 
de Tezoz6moc lieva la funcién de ios conceptos, no con el fin de explicar sino con la 

idea de representar. 

Ei locutor de este discurso en Tezoz6moc parece ser Centzon huitznacal, y al 
terminar su platica son fos Centzon Huitznahuaca quienes le dan gracias. Ellos son 

conocidos en otros textos como los Centzonhuitznahua, y posibiemente haya un 

error ortografico. La Crénica mexicayoti, igual a Duran, anota los nombres de cen- 
tzonhuitznahuatl y centzonhuitznahua.**? 

f. Perspectivas narrativas e interpretativas del sacrificio de Coyolxauhqui y 

los Centzonhuitznahua 

En la crénica de Tezoz6moc el juego de pelota tiene un significado importante en la 

narraci6n de esta parte, aunque é! no elabore su funcién. Este juego tiene raices 

muy profundas en los mitos de las culturas mesoamericanas. EI mejor ejempio de 
este juego como representaci6n de ja batalla entre tos dioses del inframundo y la 

muerte o ei caas, y los dioses representativos de la vida humana, o la separaci6n del 

tiempo en dia y noche, o sea la salida del caos al comienzo del tiempo histérico, 
esta en el libro de tos quichés, el Popo/ Vuh. Los héroes de esta historia derrotan a 
tos dioses del inframundo en el juego de pelota: 

"Entonces salieron, habian conquistado completamente el inframundo. Y después volvieron a 

caminar hacia arriba, ya entra fa luz, y al instante caminaron dentro del cielo. Y uno es el sol, y el 

otro es la iuna. Entonces empezé a amanecer aqui sobre la tierra. Estén todavia en el cielo. En 

“Crénica mexicdyot , op. cit. p. 35. 
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verdad subieron también los cuatrocientos hijos, quienes Cipenca habia matado. Entonces ya se 

hicieron sus compaiieros; se hicieron las estrellas del cielo” “°° 

En los mitos de la cultura néhuatl no hay referencias claras que precisen una 

batalla césmica entre el inframundo y los dioses primigenios en el juego de pelota, 

aunque si se encuentran alusiones al juego de pelota en algunos cantares que reco- 

pilé Sahagin. En el canto a Xochipilli hay la siguiente referencia: "Encima del juego 

de pelota hermosamente canta el precioso faisin”.*°* Los personajes son Xochipilli, 

Cinteot!, Cipactonalii (el que tiene cascabeles y rostro enmascarado} y el proveedor 

(tlamacazqui) en Tlalocan. En otro canto,; que cantaban cada ocho afios al tiempo 

de comer tamales de agua, aparece en ei|campo del juego el dios Xo/oti: "juega a 

pelota, juega a pelota el viejo Xo/ot!, en el’ magico campo de juego de pelota, juega 

a pelota Xé/ot/, el que viene del Pais de esmeralda. ;Vedlo!". Y en otra parte dice el 

cantar: "Principe, principe, con plumas amarillas te aderezas, en el campo del juego 

te colocas: en la casa de la noche, en la casa de la noche”.**° 

Los personajes que se hallan en el campo del juego de pelota, tan importantes 

en el pante6n de dioses nahuas, constituyen un nivel de significado hermético, en 

tanto que el simbolismo del juego no esté desarroliado en la mitologia nahuatl. Ello 

posiblemente denote que las versiones de los mitos toltecas, chichimecas y mexicas 

sobre el juego de pelota estén incompietas, debido a que no precisan una batalla 

césmica en el juego de pelota. 

Se puede inferir, por algunas referencias, que la transformacién, o “nacimien- 

to", de Huitzilopochtii en el Tetzahuiti, 0, como dice Tezoz6moc, "gran bruxo” que 

sabe el porvenir, es representada por un paso de tiempo. Segtin Cristobal del Cas- 

tilo, el ugar donde muere el sacerdote que se convierte en el Tetzahuit! Huitzil- 

opochtli es Huei-Cothuacan, Huei-Chichimecatlalpan, y menciona que por cuatro 

afios dejan sus huesos en una caja.*°* En el Cédice Azcatitian e\ tlacuifo pinta una 

representaci6n de la desaparici6n del sol ¥ hay fa siguiente anotaci6n: “En el camino 

se les hizo noche, durante tres dias no!amanecié, y cuatro noches brillaron las 

estrellas”.“*’ Estas referencias a cuatro afios y cuatro dias pueden aludir al descen- 

so al inframundo. 

La batalla entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui y tos Centzonhuitznahua 

empieza con el enojo de! dios y la alocucién de éste. Dur4n escribe la respuesta de 

Huitzifopochtii a tos Huitznahua e incluye su desaffo: 

*-Airado el dios Vitzilopachtii respandio 4 los sacerdotes y dijo:- “zquién son éstos que asi 

quieren traspasar mis determinaciones y poner objecion y término 4 ellas? json ellos por ventura mas 

que ya? decildes que yo tomaré vengan¢a dellos antes de la mafiana, porque no se atrevan 4 dar 

“2 7he Book of Counsel: The Popol Vuh of the Quiche Maya of Guatemala, p. 144. Traduccion mia del inglés. 

“Sahagiin, gp. cit, tomo |, p. 258, tome IV, p. 298. 

ipa, tomo |, pp. 260-261., tomo IV, pp. 301-302. 

“Cristobal del Castillo, ap. cit, pp. 149-155. 

© Cédice Azcatitan, ap. cit, p. 187. | 
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parecer en lo que yo tengo determinado y para lo que fui enviado, y para que sepan todos que 4 mi 
solo an de obedecer*.*°* 

Tezozémoc narra la siguiente escena: 

“y alli se enoxo con palabras soberuiosas Huitzilopochtii, « les dixo zque dezis vosotros, es a 
vuestro cargo sino al mio? ;quereis ser mayores que yo quereis aventaxaros, y ser mas que yo? Yo no 
tengo de ello, y lo guio, traigo y Jleuo, soy sobre todos vosotros, yo lo sé y lo entiendo no cureis 
demas™.**? 

En Durén el cardcter del dios airado es mas subjetivo. Los pensamientos y 
motivaciones del dios son mas importantes que su papel simbélico. Ademas, revela 
lo que va a hacer, vengarse de ellos, y explica por qué. De esta manera desarrolla 
Tasgos pertinentes al relato, aunque no necesariamente fundamentales en la narra- 

cién del mito. En contraste, Tezoz6moc implica la idea del "cargo" del dios solar 

que se opone a las pretensiones de las estrellas de la noche, los Centzonhuitznahua. 
Repite la idea de que Huitzilopochtili esta por encima de ellos, quiza destacando el 
triunfo del sol sobre las estrellas. En Tezoz6émoc la perspectiva de! suceso es mas 
objetiva: Huitzilopochtli muestra su enojo con ias palabras soberbias y habla directa- 
mente a los Auitznahua. La alocucién en Tezoz6émoc subraya la funci6n de Huitzil- 

opochtii como guia divinizado y tetzahuitl o agiiero que sabe el porvenir: "yo Io se y 
lo entiendo”. De esta manera Tezoz6moc presenta el papel mitico del dios. 

Al seguir Duran describe los sacrificios por medio dei punto de vista de los 
mexicas: 

“Dicen que vieron el rostro del idole en aquel punto tan feo y tan espantoso, con una figura 

endemoniada que 4 todos puso espanto y terror. 

Cuentan que 4 media noche, estando todos en sosiego, oyeron en ef lugar que flamaban 
Teotiachco y por otro nombre Tzompanco, que eran lugares sagrados dedicados 4 este dios, un gran 

ruido, en el quat jugar, venida ia majiana, allaron muertos 4 los principales movedores de aquella 
rebelion, juntamente 4 la sefiora que dijimos se llamaua Coyo/xauh, y & todos abiertos por los pechos 

y sacados solamente los coracones, de donde se levanté aquella maldita opinion y seta de que 
Vitzilopochtli no comia sino coracgones, y de donde se tom6 principio de sacrifiar hombres y abritlos 
por los pechos y sacalles los coragones y ofrecérselos al demonio y 4 su dios Vitzi#/opachti .*° 

En Duran predomina lo que “dicen” y "“cuentan”, y narra desde esta perspec- 
tiva distanciada los sucesos. Concentra su narraci6n en la apariencia horrorifica de 
Huiztilopochtli, asunto que apoya su opinién sobre el comienzo del sacrificio en et 

valte de México, juicio compartido con muchos contemporaneos suyos. En esta cita 

Durén menciona un elemento importante ai significado del mito que no incluye 
Tezoz6moc: los suceses ocurrieron a la media noche. 

Tezoz6moc no anticipa ta accién de! dios: 

Duran, p. 76., p. 33. 

“Tezozémoc, folio 3r., p. 229. 

“Durdn, p. 77., pp. 33-34. 
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"y asi se fue a su templo y cu, e! Hu/tzilopochtli, dixo ya me comienco a esforcar que bienen 
sobre los Centzon napam y sobre mi que soy Huitzilopochtli, que en el juego de pelota, teotlachco, 

comen, a sus padres, que mira y divisa, contra ellos una muger llamada Coyulxeuh, y en el propio 

lugar de tiachco, en el aguxero, del agua, que esta enmedio tomo Huitzilopochtii a la Coyolxauh, y la 
mato y degollo y le saco el coragon, y amanescido otro dia muy de mariana se bieron fos Cen- 
fzonapas, mexicanos todos, los cuerpos, aguxerados, que no tenian nenguna de ellos coracon que 

todos les comio Hurtzilopochtli, que se toro gran brujo et Huitziiopochti, adonde se atemorizaron los 
mexicanos”.** 

Huitzilopochtli comienza a esforzarse por salir de la tierra, o sea de su madre 

Coatlicue, dentro del momento de la accién, y por eso la importancia de "se fue a su 

templo o cu”. Es de notar que Tezoz6moc escribe Zentzon napam o nappan, o sea 

los cuatro veces cuatrocientos, que posiblemente representen a todo el cielo estre- 
llado de las cuatro direcciones. La Histoire du Mechique hace ia siguiente referencia 
a las estrellas o hijos de Citlalicue "la faida estrellada": "Estos indios afirman tener 

también una diosa Citlalicue ta cua! envid del cielo mil seiscientos hijos a una ciudad 

llamada Tetotihuacan (Teotihuacan), cerca de Tezcuco”.“*? No est& muy clara la 
siguiente parte del texto en Tezoz6moc que dice: "que vienen sobre los Gentzon 
napam y sobre mi que soy Huitzilopochti",, Puede ser una referencia a Coyolxauh- 

qui en su forma de la tierra 0 cipactii, 0 cipactonalii, fla de cara con cascabeles).*®* 

Tampoco est4 claro quiénes "comen a sus padres” en el teot/achco, el "“sagrado 

juego de pelota”. 
La perspectiva narrativa en Tezoz6moc de fa muerte de ios "Centzonapas” 

también corresponde a lo que vieron los mexicas en fa mafiana; sin embargo, narra 

la acci6n en el juego de pelota y el sacrificio de Coyo/xauh desde la perspectiva de 
un espectador, y de esta manera representa la acci6n dentro del momento en que 

ocurre. 
Coatepec, en la interpretaci6n de Tezozémoc, representa a México. Por eso 

en la siguiente cita Hultzilopochtii dice que este Jugar si es México, aunque no dice 
que sea México Tenochtitlan. Y como en los suefios, todo "se paso como en 

humo”: 

“y asi les dixo a los mexicanos ya por esto entendereis que en este jugar de Coatepec, a de 

ser México, e tornando a ver el diablo !o que era que era bien que alli fuese México, quebro el cafio o 
tio del nascgimiento del agua que abia, a significagion y misterio, de el tiechtii, juego de pelota, se 

voluio en el lago grande y aues, peces, arboles, plantas, y como lo aguxero se salio el agua, todos los 

peces, y arboles, en un proviso, se secé, y se paso como en humo, que paresce que todo se 

desparescié, y parescio otro munde tado lo que abia puesto en Coatepec y alli fue fin de afios pasa- 
dos que llaman ynxiuh moipililli yn mexica, como atic bisiesto” 4 

*'Tezozdmoc, folio 3r., p. 229. 

“ Wistoira du Machique, op. cit, p. 109. | 

“= Coyolxauhqui también se le representa con cascabeles en ta cara. 

‘Tezozdmoc, folio 3¢.. p. 229. 
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En esta narraci6n Tezoz6moc empieza con la alocucién de Hu/tzilopochtii y al 
seguir repite varias acciones e imagenes del lugar: el “diablo” tornando a ver el lugar 

y quebrando el cafio del nacimiento del agua, el juego de pelota, los peces y arboles, 

la imagen y desaparicién del lugar de Coatepec, y el humo. No existe una conclu- 
sién de la idea expresada dentro de la frase, sino que la idea concluye en la préxima 

imagen 0 accién. De esta manera Tezozémoc recrea la accién y las imagenes rela- 

cionadas con el momento y subraya el contraste entre parecer y desparecer. Tam- 
bién es de notar su explicacién de tlachtli dentro de! concepto cristiano de "miste- 

rio”, 0 sea algo inexplicable por la raz6n, que afirma la relaci6n entre et nacimiento 

del agua y el juego de pelota. Sin embargo, este concepto muestra una interpreta- 
cién del juego de pelota fuera de su significado simbélico en el mito. 

Orozco y Berra es de fa opinién de que falta una negacién, donde dice que 

est4 bien que fuese México.*®* Entonces también faltaria otra negacién en la frase 
anterior, cuando dice que este lugar de Coatepec ha de ser México. Es mas 

probable que el sentido de la alocuci6n de Huitzilopochtli sea que Coatepec es 
México, el lugar mitico de su nacimiento y el nombre de su templo en México 

Tenochtitlan. Ademas, es una idea expresada en futuro: ha de ser México. Y la 

accién de Huitzifopochtli tornando a ver lo que era, o sea la imagen de la creacién de 
este lugar en el juego de pelota, y que era bien que fuese México, también indica la 
idea de un tiempo no cumplido en el futuro. 

Antes de que los mexicas puedan formar su pueblo tiene que nacer el sol y 
los dioses tienen que ser sacrificados. El campo de la batalla celestial es el juego de 

pelota o este lugar del nacimiento de! agua o e! pozo dei agua. Ademias, el !ugar de 

Coatepec posiblemente represente el contraste entre el tiempo de las lluvias, xopan 
y tonaico “el invierno” o la época de sequia. 

Duran describe la siguiente reacci6n de los mexicas: 

"Visto por los mexicanos el riguroso castigo que su dios auia hecho contra los culpados, y 

asombrados del espantoso ruido que en la ejecucion del castigo auian oido aquella noche, y VISTO & 
su dios tan feroz y tan enojado, recibieron grandisimo temor y espanto, y no parando aqui e! enojo de 
Vitzilopochtli, para m&s mostrar su brabeca y furor, manda & sus ayos y sacerdotes que abran y 

deshagan tos reparos y tomas de agua que auian hecho, con que el agua estaba represada, y que la 
dexasen seguir su antiguo curso. Los mexicanos, no osando de hacer otra cosa, quitaron y des- 
hicieron fos reparos y presas que tenian las aguas, y dex4ndolas correr, contra todo el torrente de su 

voluntad por ei descanso y refresco que de aquellas aguas les redundaba y mantenimiento, pero por 
no incurrir en la ira de su dias, tuvieron por bien de posponer todo consuelo”.** 

La acci6én de deshacer las presas no es tarea del dios, como en Tezozémoc, 
sino acto de los mexicas. En Duran hay una versién mas creibie de jos sucesos, que 
resulta de otra manera de narrar los acontecimientos. Relata otra vez la perspectiva 
de los mexicas y sus reacciones al ruido que oyeron y el aspecto horrifico de su 

dios. En esta parte esta resumiendo lo que habia dicho anteriormente para inculcar 

- “Sibi, p. 229, véase la nota 2. 

“Duran, p. 77., p. 34. 
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el tono emotivo de su discurso, y de esta manera ofrece otra perspectiva que 
cambia el significado de los sucesos. Sigue la narraci6n de Duran: 

“Desecha la laguna, se empecaron 4 secar los carrigales y espadafios y secarse los arboles y 
frescura y 4 morirse los pescados y ranas y todas las demas savandijas quel agua engendra, de questa 

gente se aprovecha para su mantenimiento; empesdronse 4 ir las aves marinas y 4 quedar aquel lugar 

tan seco y sombrio como de antes estaba. 
Visto por jos mexicanos el destro¢go y esterilidad en que el lugar, donde ellos pensaron que 

auia de ser México, quedaua, determinaron de consultar 4 su dios sobre lo que queria hiciesen, 

confiando del que ya estaria apaciguado con el derramamiento de sangre y furor pasado; considerando 
que la naturaleca del tiempo deshace los enojos ylablanda los coracones: y asi consultado, mandé 

algasen el real y pasasen 4 Tula, !o qual fué luego hecho”.‘°” 

Es triste la visi6n que Dur&n recrea de esta parte. Todo se seca, hasta la 

frescura, y muere o se va, incluyendo el sustento de los mexicas. Et jugar queda 
seco y sombrio. Describe la reacci6n de éStos y la relacién entre ellos y su dios con 

términos emotivos. Sin embargo, es de notar e! énfasis en el contraste entre la 
plenitud y {a esterilidad, que reafirma el contraste entre la época de sequia y el 

tiempo de lluvias. 
Con este Gitimo suceso empieza el tercer capitulo de Tezozémoc, titulado, 

Que trata comienca de otros afios y primero por Cetecpati, de afio, una piedra 

pedernal que fue el nascimiento de Huitzilopochtli, y benida de Tula. Esta parte 
continda la narracién de fa migraci6n: 

“Despues de auer comencado afio nuevo, por ellos, les hablo Hu/tzifopochtii, alga el sarzo y 

caminemos que cerca de aqui descansaremos otra bez, habiendo desaparescido y seco el lago, y los 
arboles y plantas que alli abian plantado quedando ‘algunos arboles y cu, que abian hecho a su dios y 
asi Negaron al pueblo que es agora de Tula, que a segun otros, dizen alli abian estado y 

permanescieron y sefiorearon con los de Tula veinte y dos (afios)*.“* 

La imagen del! lugar en Tezoz6moc esté en su descripcién de los 4rboles y cd 

que quedaron en Coatepec. Es el contraste descriptivo, no el lenguaje emotivo, lo 

que hace destacar la imagen. El afio nuevo empieza con el movimiento de caminar, 

marcado por el nacimiento de su dios. Cronolégicamente la fecha no coincide con el 

tiempo histérico, sino con el tiempo mitico de ce tecpat/ que es !a misma fecha de la 

salida de Aztlan. Tezoz6moc comenta aqui que tiene otras fuentes o informantes 

que dicen que los mexicas estaban en Tula antes. Esta observaci6én destaca la 

telacién mutua entre toltecas y aquéllos, y es un enlace muy importante en la 

version mexica de la historia para constatar su abolengo tolteca. Barlow comenta 

que después de los acontecimientos en Coatepec el Cédice Azcatitian dibuja otras 

“hf, pp. 77-78., p. 34. 

“Tezozdémoe, folio 3r., p. 230. 
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paradas y: "Sigue la llegada de la tribu a la antigua capital de Tollan, ahora plena- 

mente identificable con Tula, Hidalgo, y su permanencia alli durante veinte afios".*©* 

3. Conclusiones: niveles de significado en las narraciones 

En la versién de Tezoz6moc de este mito, que 6! designa al final como el nacimiento 

de Huitzifopochtli, hay muchos conceptos pertenecientes a la simboiogia mexica que 

él matiza en su narraci6én de la migraci6n y la llegada de los mexicas a Coatepec. En 

su crénica la narraci6n de los acontecimientos se basa en la accién y las imagénes 

asociadas con los hechos, que en el nivel semantico contlevan un significado mas 

emparentado con !a narrativa del mito. Por eso los elementos importantes para la 

estructura semantica del mito son mas completos, aunque a veces confusos. La 
relacién de Tezozémoc es mas representativa de las unidades narrativas y el codigo, 

© sea, la acci6n y la simbologia, necesarias para desarroliar el significado del mito. 

En contraste, Duran no especifica varios conceptos relacionados con acciones o 
sucesos importantes al desarrollo de! significado del mito, y presenta, en términos 
generales, conceptos que pertenecen a simbolos especificos dentro de una interpre- 

tacién mexica de! mito. En el nivel estilistico, la narraci6n, y propiamente, las 

oraciones de su discurso se basan en una légica de causa y efecto que explica la 

historia. Ademéas, su narraci6n anticipa los acontecimientos con explicaciones de lo 
que va a pasar adelante. Emplea més léxico emotivo para desarrollar el tono de la 

narraci6n y la individualidad de los personajes. Relata los sucesos desde una pers- 

pectiva subjetiva, y existe una distancia narrativa entre la relacién de los sucesos y 

el momento histérico. Estos elementos discursivos, o sea la manera en que Duran y 
Tezoz6moc presentan los acontecimientos al lector, cambian el significado de sus 
respectivas narraciones. Sin embargo, dentro de sus distintas relaciones aparecen 

muchos rasgos semejantes pertenecientes al nivel estructural de la narraci6n de la 

migraci6n de los mexicas y mito del nacimiento de Huitzilopochtii. 
Las distintas perspectivas de los sucesos en las historias de Duran y Tezoz6- 

moc contribuyen a los factores que caraterizan la relaci6n de! mito y la narraci6n del 

relato hist6érico. En Tezoz6moc el lector disfruta de la recreaci6n mimética de los 

acontecimientos: Malindixochit! expresa su dolor con sus propias palabras, Huitzil- 

opochtii habla directamente con e! pueblo o sus sacerdotes y fa batalla entre Huitzil- 

opochtli y Coyolxauh se narra desde la perspectiva de un observador. En Duran la 

distancia del narrador es un aspecto que contribuye a una impresi6n distinta de los 

sucesos. El m&s importante filtro que usa en su narracién de esta parte es Hu/tzil- 

opochtli hablando con los sacerdotes por medio de los suefios, lo que refuerza la 

idea de un dios supernatural. Varias veces narra su historia con el diéloge indirecto. 

El ms notable ejemplo es su recapitulacién de lo que dijo Malindixochitl, y narra el 

desafio de Coyolxauhqui y los Centzonhuitznahua desde la perspectiva de quienes lo 

“' Cédice Azcatitan, op. cit, p. 188. 
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estan oyendo. De esta manera crea una distancia entre el tiempo histérico y el 

tiempo narrado. 

Las diferencias que se destacan en el nivel discursivo se encuentran en sus 

distintas caracterizaciones de los personajes que acttan en el mito. Las representa- 

ciones de estos actores en Tezoz6moc est&n relacionadas con sus papeles simbdli- 

cos dentro del significado del mito. En su descripci6n de Malindixochit! se destaca 

la importancia de la antigiiedad de los ayos que la traian. Este atributo quizds indi- 

que la antigiiedad simbdélica de ella y la brujeria en la cultura néhuat!. La detallada 

descripci6én de sus artes magicas define la naturaleza de ella, y los efectos de su 

mirada se afiaden a este retrato. Los elementos que subraya Tezoz6moc y que 

relacionan a Malindixochit! con la luna son su vanidad al jactarse de que es hermana 
de HMuitzilopochtli, su \legada ai cerro Texcaltepec y el nacimiento de Copi/ en su 

cerro 0 sea el cerro de la luna. En sus referencias a Huitzilopochtli, Tezoz6moc 

asocia armas especificas con su "oficio” de guerrero, y las partes superiores del 

cuerpo del dios representan al pueblo, al ‘gobierno y la repdbtica o, en otras pala- 

bras, su templo. El cambio en los apelativos del dios durante la migracién también 

especifica la funcié6n de Huitzifopochtli. Se refiere a é! como e! tlamacazque o 

sacerdote durante la migracién, pero después de su "nacimiento” es el tetzahuit! o 
agtero.*7? Ademias, el dios siempre habla con sus palabras, lo cual refuerza su 
presencia en el momento de la acci6n. | 

Dur4n describe rasgos que muestran ta individualidad de !os personajes y 
desarrolla sus motivos, factor que da una perspectiva més creible a los sucesos. 
Ademas, sabemos sus pensamientos. En'Duraén Malindixochitl es de hermosa y de 

gentil disposici6n, aunque de malas majfias (sin embargo, esta caracteristica tanto 

como la caracterizaci6n de su vanidad en Tezozémoc quiz4s muestre la misma 

asociaci6n con la luna). Los mexicas han ‘aguantado el comportamiento de ella por 

respeto a su dios. E! quiere librarlos de la aflicci6n por el amor que les tiene. Y, 
como est& comentado en el siguiente capitulo, Duran desarrolla la relacién emotiva 

entre los mexicas y su dios. A lo largo de su narraci6n desarrolla las reacciones y 

pensamientos de los personajes, indicios que no pertenecen a! significado del mito, 

sino a nuestra perspectiva occidental de' los acontecimientos. Ei téxico que usa 

Dur&n en su narracién se basa en este aspecto emotivo: es ia dichosa venida de sus 

dios, Coatepec es el descanso y premio| de los trabajos, Malinalxochitl llora con 
mucho dolor y el tiempo deshace los enojos y ablanda los corazones. Para describir 

los lugares, también los relaciona con elementos més abstractos. Habla de la belleza 
del lugar de Coatepec, la cual es también ‘motivo para quedarse en este lugar. Los 

mexicas deshacen las presas contra todo el torrente de su voluntad, por el descanso 
y refresco de las aguas. Después el lugar queda seco y sombrio. 

En el nivel significativo de la narracién Tezoz6moc incluye mas conceptos 

simbélicos relacionados con el universo mitol6gico mexica. El mas destacado ejem- 
plo es el juego de pelota. En fa cancha del juego est4 el pozo de agua de donde 
brota el manatial que va a formar la laguna. Huitzilopochtii sacrifica a la Coyoixauh- 

Este cambio en su apelativo puede haberse explicado dentro de ia parte extraviada de la Crénica mexicana 

| 168 

 



  

qui en este pozo de agua que esta en medio de la cancha. Otros conceptos impor- 
tantes en su relato son los nombres de los centzon napan o fAappan que posible- 
mente representen a tos dioses de los cuatro direcciones. El lugar mitico de Coa- 
tepec en su interpretaci6n es México, o sea la visién de México que desaparece 
como humo. El uso del féxico en nahuatl en la crénica de Tezoz6moc también esté 
relacionado con conceptos més representativos de la simbologia nahuatl, y asocia 
varias frases en espafiol con la palabra o concepto en nahuatl. Esta biisqueda de 
frases analégicas sefiala su empefio de verter las expresiones de este idioma al 
espafiol y ademas, muestran una fusién de estos conceptos integrados a la seman- 
tica de la oraci6n. En su confusa descripcién de la atadura de afios especifica varios 
conceptos relacionados con la percepci6én mexica del tiempo. Anota el enlace entre 
la llegada de los mexicas a Coatepec y el lugar del sof o Tonalan. El izcahuitl tiene 
una relacién simbética con el cuerpo y sangre de Huitzilopochtii, El lugar del canto 
de Huitzilopochtii y los nombres de jas canciones estan designados con los términos 
en nahuatl, integrados a la oracién en espafiol. Este aspecto de la narracién en 
Tezoz6moc también muestra un sincretismo de muchos conceptos nahuas encon- 
trados dentro explicaciones espafolas. 

Quizés ei enfoque m4s importante y revelador para entender la visién de la 
historia y el mito representada en Tezoz6moc sean las referencias al tiempo presente 
0 el que esté viviendo. Estas incluyen su relacién de los hechizos que sabe Malindl- 
xochitl, descritos con términos en naéhuatl que se usan “ahora”. Su descripcién del 
juego de pelota es la versi6n “moderna” de este juego. Es de notar que en estos 
ejemplos Tezoz6moc recurre a la descripci6n; sin embargo, esta descripcién se 
involucra con un sincretismo o sobrevivencia de estos conceptos en un tiempo no 
definido, "ahora", en el presente. El resuitado es una realidad presente de /os sim- 
bolos relacionados con el mito. Ademés, se destaca el uso del léxico en n&huatl 
como apoyo a jo que esta diciendo, no necesariamente para explicar la idea. Como 
se ha notado en los rasgos caracteristicos de su estilo, no es un explicacién légica y 
ordenada la que logra en su discurso, sino un desbordamiento de frases no siempre 
conectadas que fluyen de un concepto a otro. El léxico en néhuatl también es repre- 
sentativo de su empejio en expresar este desbordamiento de conceptos. Su inter- 
pretacién del juego de pelota y las "artes" de Malindixochiti muestran que Tezoz6- 
moc no siente ia distancia entre su antigua cultura y la nueva, en la que se encuen- 
tra cuando estaba escribiendo su crénica. Y quizds revele una conciencia histérica 
empefiada en visiumbrar la sobrevivencia de la cultura de sus antepasados en lias 
postrimerias del siglo XVI. 

Durén no destaca estos detalles relacionados con la simbologia mexica, 
aunque si menciona la importancia de los cuatro puntos cardinales en que se form- 
aron los mexicas alrededor del Coatepec o sea el templo de su dios, y se refiere ai 
Teatiachco y tzompan como lugares sagrados dedicados a Huitzilopochtli, Ademas, 
narra que /a batalla ocurrié en la media noche. 

Los contrastes que aparecen en sus respectivas narraciones de la migraci6n 
de los mexicas y el nacimiento de su dios Huitzilopoechtii, muestran las diferencias 
que sefiala Todorov entre una narrativa mito/égica, que presenta los nicleos de 
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acciones necesarias para la sucesién y transformaci6n de tos acontecimientos; y una 

narrativa gnoseolégica, que ofrece una perspectiva de los sucesos, que resulta ser 

més importante que e! evento en si. Tezoz6moc estd recreando e! momento histé- 

rico envuelto en la simbologfa mexica y la narraci6n de la acci6n. Esta profundiza- 

cién temporal se relaciona con una recreaci6n de elementos semidticos y semanticos 

que se acercan al significado del mito en el universo sagrado mexica. En contraste, 
Dur4n esta contando la historia desde una perspectiva distanciada. Este predominio 

diegético se basa en la explicacién y descripcién de los eventos. Los rasgos mas 

importantes de su narraci6n son el desarrollo de las motivaciones y pensamientos de 

los personajes, la explicaci6én y anticipaci6n de los sucesos y el tono emotivo de su 
discurso. Este aspecto de su narracién es caracteristico de! relate histérico y la 

forma narrativa de ta historiografia espajiola encontrados en cronistas e historiadores 

de Nueva Espafia contemporéneos de Duran. 
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Capitulo Hl 

interpretaciones de los dioses mexicas en e! cantexto histérico y ritual 

Las descripciones de los dioses y ritos de la cultura naéhuatl, que se encuentran en 
la Historia general de las cosas de Nueva Espajfia de fray Bernardino de Sahagtn, o 

en la parte dedicada a ritos y dioses en la Historia de las Indias de Nueva Espafia de 

fray Diego Dur&n o en otras historias de la época, que dedican parte de sus 

contenidos a los ritos y dioses, est4n encuadradas en categorias que delimita las 

funciones de los dioses y los ritos. En contraste, las crénicas y los anales que 

relatan las historias de las culturas prehispanicas del altiplano central de México 

representan a los dioses desempefiando su papel dentro del tiempo ritual e histérico. 
Las representaciones narrativas de los diferentes dioses mexicas actuando en 

el tiempo histdérico o en el rito en la Crénica mexicana de Tezoz6moc y la Historia de 

las indias de Nueva Espafia e islas de Tierra Firme de Duran son parecidas, por tener 

una fuente comun; sin embargo, al analizar sus interpretaciénes surgen contrastes 

que reflejan conceptos de los dioses derivados de la interpretaci6n de cada escritor. 

En la historia de Duran et Dios cristiano est4 actuando en el fondo del escenario. 
Los indigenas habian errado y esto dio lugar a la inftuencia del diablo, quien les 

ensefié la idolatria. Al empezar su historia ofrece su opinién sobre el origen de los 
pueblos que salen de Aztlan, a los cuales compara con los judfos en el Antiguo 

Testamento. Son como las tribus perdidas de Israe! y el diablo las ha ilevado a su 
perdicién. EI sitaa a los indigenas dentro del esquema universal de la religién 

cristiana, basandese en los testimonios biblicos. Entonces, es probable que sus 
preceptos cristianos hayan influido en su manera de percibir a los dioses mexicas. 
En la Crénica mexicana Tezoz6moc no integra la historia de los mexicas a una 

interpretaci6n mitico-hist6rica cristiana, aunque se refiere al dios de los mexicas, 

Huitzilopochtli, como al diablo que lleva almas al infierno. La perspectiva que 

tenemos de los dioses mexicas en su obra no se basa en conceptos cristianos. Sin 

embargo, en su discurso el lenguaje a veces conileva una interpretaci6n cristiana y 

sincrénica de ta historia, a pesar de que los dioses de su historia son, obviamente, 

m&s mexicas. 

1. Las manifestaciones dei ser supremo 

En Jas historias de Dur4én y Tezoz6moc las referencias a un dios 0 dioses "supremos” 
se manifiestan en fa relaci6n entre jas fuerzas de la naturaleza, el universo y el 

tiempo con el destino del hombre y su vida y muerte. Este dios, en el concepto 
néhuatl, abarca muchas representaciones. Se puede encontrar el significado y la 

raiz de las diferentes invocaciones de un dios omnisciente y omnipotente en el 

concepto nahuatl del dios de la dualidad, Ometéoti. Tiene un lado femenino que 
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representa la noche estrellada y un aspecto masculino que representa el dia resplan- 

deciente. Es la madre y el padre de los dioses. Es él quien rige las fuerzas césmicas 

y esté dentro de estas fuerzas. Sostiene y engendra el universo y esta en el centro 

de tado: el cielo, la tierra y el inframundo. 471 
Los informantes de Sahagin narrah esta imagen de un dias supremo en el 

Cédice florentino: 

‘ 
"Madre de los dioses, padre de los dioses, e! dios viejo, tenido en el ombtigo de la tierra, 

metido en un encierro de turquesas. El que esté en fas aguas color de p§jaro azul, el que esté 

encerrado en nubes, e! dios viejo, el que habita en las sombras de la regién de los muertos, e! sefior 

del fuego y del afio”.*” 

Otras invocaciones del concepto de un dios supremo son: Tioque Nahuaque, 

el duefio de lo que est4 cerca o de lo que esta en el anillo 0 circuito, e jpainemo- 

Auani , aquel por cuya virtud vivimos, que 'encierra la idea de el que nos ha otorgado 

ta vida 0, como lo traduce Garibay,"el dador de la vida". Fray Aionso de Molina 

traduce Tlogue Nahuaque como "cabe quien esté en el ser de todas las cosas, 

conservéndoles y sustentandoles”. Estas jinvocaciones son las que mas se acercan 

al concepto occidental del dios cristiano. En los textos de Duran y Tezozomoc no 

hay referencias directas a Ometéot/, aunque tas otras invocaciones referidas si 

aparecen en sus textos y tienen un parentesco con la idea de un dios supremo. 

Otros conceptos relacionados con el concepto nahuatl de un dios supremo 

son Moyocoyani, que significa “sefior que a si mismo se piensa o se inventa”, 

Tezcatlipoca "el espejo que humea”, que se contrapone a Tezcatlanextia “el espejo 

que hace aparecer las cosas". Tezcatlipeca est intrinsicamente relacionado con el 

concepto de Moyocoyani:*”* 

"Tuvieron e) segundo hijo, al cual dijeron Tezcatliocca negro, el cual fue el mayor y peor, y el 

que m4s mando y pudo con los otros tres, porque/nacié en medio de todos [los seres y cosas]: este 

nacié negro....... El Tezcatligoca negro era el que sabia todos los pensamientos y estaba en todo lugar 

y conocia los corazones, y por esto le Hamaban Moyocoya, que quiere decir que es todopoderoso o 

que hace todas las cosas sin que nadie le vaya a la mano..."*”* 

Otra invocacién de Tezcatlipoca es Titlacahuan, "de quien somos esclavos”, 

refiere su poder y autoridad sobre el destino de los hombres. Es él quien puede 

guitar y dar la vida sélo por su voluntad. La noche y viento o Yohualli-ehécati es 

otro aspecto de Tezcatiipoca. Es invisible como la noche e impapable como el 

viento. Abarca sus calidades penetrantes y su poder de conocer todo !o que esta en 

"Miguel Leén-Portilla, en La Slosofla ndhuat, Cap, Ill, desarola la imagen de Omertdot en ei pensamiento néhautl empleando 

ejemplos de textos escritos en néhuatl. 

*?- Cédice florentino, citado por Miguel Ledn-Portilla, Los antiguos mexicanas, p. 143. 

bid, p. 166 

*"* Historia de los Mexicanos por sus pinturas, ctado por Waiter Krickeberg, Mites y /eyendas de los aztecas, incas, mayas y Muiscas, 

p. 21. 
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el coraz6n del hombre y las cosas. Tezcatlipoca es el que puede dar y quitar las 
riquezas, manda la pestilencia y sequia, ve los "pecados” de fos hombres y rige 

sobre la suerte de los guerreros. 

En tos textos de Tezoz6moc y Duran aparecen estas invocaciones de este dios 
o dioses. Es dia y noche, es agua, nubes, viento, sol, tierra, cielo, y es fuego, 

tiempo y afios. Es también el sefior de quien somos esciavos y el sefior por quien 
vivimos. En la crénica de Tezoz6moc hay mas referencias al dios Tezcatlipoca, 

aunque no directas, sino en todas las invocaciones que se han mencionado. 

a. La relaci6n entre el dios o dioses omnipotentes de los mexicas y el Dios 

cristiano en fa historia de Duran 

A Durén le interesa bastante el concepto mexica de un ser supremo, y en su historia 
abundan las referencias al "Sefior de lo criado”. A veces solamente lo invoca con 

este nombre y a veces lo nombra con otras invocaciones. Y es de notar que en su 

historia no asocia a este Sefior con el dios de los mexicas, Huitzilopochti.4”* 
En la siguiente cita, cuando los mexicas escuchan tas palabras de su sacer- 

dote sobre el presagio del lugar que van a encontrar, que es Tenochtitlan, Duran 
escribe: “Oido lo que Cuauhtioquetzqui \les dixo, todos umillandose 4 su dios y 

haciendo gracias al Sefior de lo criado, del dia y de la noche, y del ayre y fuego”.*76 
Y luego, cuando encuentran "la tierra prometida” los sacerdotes dicen: "sean dadas 
gracias al sefior de lo criado y a nuestro dios Vitzilopachtii” “7” 

En estas citas menciona otros atributos de este sefior, sin embargo todas 

estas cualidades se refieren al "Sefior de lo criado" y es a él a quien los mexicas dan 

gracias. 
Durante una época de sequia, el rey Moctezuma el viejo dice a sus vasallos: 

*el que nos hace la guerra es el Serior de lo criado, de la noche y del dia: ,quién podra hacer 

contra ella pues quiere y es su voluntad que fas nubes no Ituevan y que la tierra abrase y eche humo 

de sf, y el aire queme las plantas...... , pues la voluntad del Sefior de tas alturas es ésta, que cada uno 
vaya 4 buscar su remedio”.*” 

Dur&n retaciona la consecuente hambre con el Dios cristiano: "Pasados los 

tres afios del hambre con que Dios castigé 4 esta nacion, por sus grandes abomina- 

**$in embargo, en la paste de su historia sobre los ritos y los dioses Durén hace la siguiente referencia a Huiziopochti"El ydolo 
de que bamos tratando era tan temido y reverenciado de toda esta nacion que 4 el solo flamavan sefier de fo criado y 

todopodereso". Duran, tomo |, p. 26, tomo Il, p. 18. 

“Duran, p. 91, p. 48. 

"ibid, p. 92., p. 48. 

"ibid, p. 296., p. 243. 
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ciones, se empegaron 4 abrir Jas nubes y el cielo & echar su rocto".*”? En estas dos 

citas es la voluntad de un dios omnipotente la causante de la sequia, y es de notar 

que el rey sabe la voluntad de este "Sefior de las alturas”. 

En la siguiente cita se refiere a este sefior para pedir favor antes de la guerra 

contra Toluca y los matlatzincas. Los oradores ancianos dicen: "encomendaos y 

umillaos delante del Sefior de lo criado, del dia y de !a noche, del aire y de! fuego, 

para quel os preste su favor, y esto es !o quel gran sefior que presente esta os 

encomienda”.*®? 
La venganza es otro aspecto de este dios. Cuando la ciudad de México se 

inunda los de Coyoacan culpan al rey Afuitzot/ por haber matado a su sefior y rey: 

"Conoze, poderoso sefior, auer ofendido y pecado contra los dioses, cuia semejanca represen- 

taba aquel gran sefior, a cuyo cargo etlos auian dado el gobierno de aquella repadblica, y 4 esta causa 

permite el Sefior de lo criado que se destruya y despueble esta ciudad”.“®” 

Aunque Ahuitzot/ peca contra los dioses, es el Sefior de lo criado quien 

castiga a la ciudad. En la siguiente cita, durante la eleccién de Moctezuma, "segun- 

do de este nombre", Duran recurre a conceptos occidentales y nahuas para describir 

a este dios: | 

"ellos y yo, en nombre del Dies de lo criado, ‘Sefior por quien vivimos y cuias criaturas somos; 

Aquel que por solo su parescer y voluntad se mueve sin ser movido, bien asi como verdadero tapida- 

rio, asi come 4 piedra muy preciosa te a escogido entrellos y te a brufiido y adelgazado para joya de 

su brazo y joiel de su cuetio”.“°? 

En esta cita se refiere al "Dios de lo criado”, quien es el sefior por quien 

vivimos o jpainemohuani, y al que “por solo su parecer y voluntad se mueve sin ser 

movido”, 0 sea posiblemente Moyocoyani, "el sefior que a si mismo se piensa o se 

inventa”. Esta interpretacién de Duran posiblemente provenga de una exégesis del 

concepto griego que se filtré a las creencias cristianas por medio del escolasticismo 

y la interpretaci6n cristiana de Arist6teles. Este ser inm6vil es Dios, tla esencia de 

todo lo existente. 

En su interpretaci6n de este ser supremo de los mexicas, Dur&n designa a un 

solo dios, el Sefior de lo criado, quien en su omnipresencia esta asociado con los 

otros atributos que nombra. Siempre evoca su nombre en singular. Las oraciones 

se dirigen a 6! para dar gracias y pedir su favor, ya que es el Sefior de lo criado 

quien permite que pasen las cosas. En su historia desarrolla los aspectos generales 

de un dios omnipotente, vengativo y receptivo. 

bid, p. 297., p. 244. 

ibid, p. 326., p. 271. 

*" ibid, p. 439., p. 379. 

“pid, p. 459., p. 399. 
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b. Conceptos mexicas de las manifestaciones del dios o dioses “omnicios” en 
la crénica de Tezoz6moc 

En la historia de Tezoz6moc hay una fusi6n de los atributos de un "dios supremo” 

con los del dios de los mexicas, Huitzilopochtii, to cual parece indicar que habia una 

estrecha relacién entre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca en su interpretacién. En sus 
invocaciones de este ser o seres que rigen las fuerzas de la naturaleza, Tezoz6moc 

no menciona a! Sefior de lo criado. El dios o dioses evocados en su crénica no 
siempre representan ta misma idea de una entidad singular, como esta expuesto en 
Duran. En su texto los dioses son manifestaciones del tiempo y espacio en que 

actdan y son representaciones més relacionados con la naturaleza animista que 
todea al hombre. 

En la siguiente cita el rey Moctezuma flhuicamina habia con los principales 
mexicas sobre la construcci6n del templo de Huitzilopochtii: “y \legados les, alego, 

que por el dios Huitzilopochtii biuen, que es el tiempo afios dias noches, ayre sol 

aguas, nieves, montes rrios, muerte y bida que era bien que se le acabase su casa, 
y templo, y ofresgimiento de sacrificios sangrientos”.*®* 

Tezoz6moc menciona varios aspectos del tiempo y la naturaleza, asociados 

con Huitzilopochtli, que estan en el cielo, la tierra y el inframundo. De esta manera 
representa las diferentes manifestaciones de Huitzilopochtii, que a la vez son atri- 

butos de Tezcatlipoca, dios que rige sobre la vida del hombre sobre la tierra y su 

muerte. 
En la siguiente cita Moctezuma el viejo y Cihuacoat! hablan al pueblo mexica 

sobre la gran hambruna que les habia llegado: "no ay de quien quexarnos, que es el 
gielo y la tierra los ayres mares montes cuebas, venido y rnandato por los que rrijen 

el cielo y las noches”.“* En este caso es el cielo, asociado con fos aires, los mares 
y ia tierra, manifestada en los montes y las cuevas, o sea las fuerzas de la natura- 

leza, los causantes de la sequia. Sin embargo, no "ay de quien quexarnos” porque 

los que rigen el cielo y las noches {y también el destino fatalista del hombre) man- 

daron la hambruna. Esta referencia de Tezoz6moc posiblemente sea una alusi6n a 
las trece deidades del dia o cielo y los nueve sefiores de la noche que rigen e! tiem- 
po del calendario adivinatorio o tonalamati. En este caso la interpretaci6n de Tezo- 

z6moc esta mas relacionada con una “voluntad” actuando dentro del tiempo y 
espacio néhuatl y con el destino del hombre. En Duran es una voluntad con tenden- 

cia vengativa "que nos hace la guerra”. 
En la crénica de Tezoz6moc Huitzifopochtli juega un papel muy importante en 

relaci6n con estas invocaciones. Durante la batalla de los mexicas contra Toluca y 

Matlatzinco hay la siguiente oraci6n para animar al ejército mexicano: “sino solo la 

firme esperanga y confianga, en el de la noche y dia el ayre sereno tiempo que es el 

“Tezazdmoc, folio 46r., p. 355. 

“ibid, tolio 50r., p. 366 
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propio Huitzilopochti™.**= Y Cuando los mexicanos han sido derrotados en Michoa- 

can, por consuelo el mas viejo sacerdote dice: "ya abeis lo hecho por el que es el 

dia, la noche el aire el agua, el gielo el ynfierno Huitzilopochtim “°° 

En fa siguiente cita durante la elecci6n de Moctezuma Xocoyotzin hay varias 

referencias a un “dios supremo": 
i 

*con el acuerdo de los rreyes y la botuntad del senado, y mediante ta boluntad del que es ayre 

noche agua y tiempos el sefior que es de su albedrio que somos sus esclauos, os tiene slexido y 

nombrado por rrey, y monarca de este ymperio mexicano y de todas las nasciones suxetas a el".*7 

En esta cita traduce el nombre de Moyocoyani, el sefior de su albedrio, y 

Titlacahuan, de quien somos esclavos, y refiere a sus papeles en el destino del 

pueblo y fa eleccién del rey. Estas referencias est4n también relacionadas con los 

poderes de Tezcatlipoca, él que rige !os destinos de los hombres y el porvenir del 

pueblo, y que influye sobre la eleccién del rey. 

En estas referencias a un dios omnisciente, Tezoz6moc esboza los elementos 

de la naturaleza y e! tiempo en relacién con la vida y la muerte det hombre, y de- 

scribe a estos poderes actuando, guiados por el tiempo, los dias y las noches, sobre 

el destino del hombre. En su interpretaci6n surge la visi6n mexica del mundo: es el 

dios Huitzilopochtli quien se asocia con los atributos del ser supremo. 

| 
c. Interpretaciones de las invocaciones a los dioses: el dios Gnico y et 

despliegue de dioses 

En la crénica de Tezozémoc ia bifurcacién de los varios aspectos de los dioses 

mexicas quizé indique una interpretaci6n més arraigada en la vision mexica de una 

naturaleza divinizada. En la historia de Duran este aspecto no surge, y ademas, la 

narraci6n se enfoca en un solo dios que es parecido al dios cristiano. 

En Duran fas mujeres de los guerreros dirigen fa siguiente suplica a este gran 

sefior: ' 

"Seiior de todo lo criado, del cielo y de ta tierra, del ayre y del sol, det agua, de la noche y del 

dia, aued piedad de vuestro siervo y de vuestra criatura, que va por esos montes y valles, llanos y 

quebradas, que os va ofreciendo su sudor y resuello; vuestra Aguila y tigre que sin descanso ni reposo 

trauaja en esta miserable vida en vuestro servicio. Ruegos, Sefior, y suplicos que le presteys la vida 

por algun tiempo para que goce deste mundo". 

‘ibid, tolio 62v, p. 403. 

* ibidl, folio 6Bv., p. 424. 

© thf, folio 117r., p. 573. 

Duran, p. 217., p. 165. 
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Después de la victoria de Ahuitzot! hay la siguiente platica en la historia de 
Duran: 

"Omnipotente y poderoso Sefior de lo criado; Senor por quien vivimos, cuios vasallos y 

esclavos somos; Sefior del dia y de la noche, del ayre y del agua, con cuyo poder vivimos, yo te doy 
infinitas gracias por el beneficio que de ti he recibido en auerme traido y vuelto 4 esta tu ciudad de 
México con la vitoria que tu me as concedido."**? 

En estas dos citas existe un solo dios, el omnipotente y poderoso sefir de lo 
criado, que encierra las cualidades de la naturaleza. Traduce también el nombre de 

ipatnemohuani, "por quien vivimos", y Titlacahuan, "Cuyos vasallos y esclavos 

somos", y el sefior con cuyo poder vivimos (que puede ser Tioqgue Nahuaque o 

Moyocoyani}, en relacién con el sefior de lo criado. 

En Tezoz6moc las mujeres de los guerreros invocan a los dioses que rigen el 

destino de los guerreros: 

*y dezian las mugeres, sefiores y dioses del dia y de la noche, como son Tezcatlypuce dios del 
infierno, somos tus basallos, abed, piedad de los que por bos andan por los montes prados y Ilanos, 

en vuestro nombre y serbi¢io, en tas orillas de la mar por soles, aguas, yelos, frios, condoleos de 
ellos, que por vuestra alto nombre andan y buscan y ensanchan rreinos, y criaturas para vuestro 

sacrificio, en onrra y gloria, a mayor abundamiento”.“° 

Con motivo de una guerra durante el! reino de AAuitzot/ las mujeres hacen esta 
oracion: 

“sefiores mios, sefiores de las aguas, bientos tierras, pobre de aquellos vuestros cierbos y 
basallos, las aguilas, tigueres soldados, que os ban, a traer de las yeruas, pequefias chicas de los 
bencidos para vuestra pequefia ofrenda y sacrificio que ban, por mi a traerme naguas y gueipiles,“** 

tanpoco ba a traer el sustento de nuestros hijos, tanpoco ban cargados con mercaderias a tratos para 
elfos sino por vos mi buen sefior, como tal que sois que sois el ayre noche vuestro propio albedrio 

querer, que somos tus esclabos Titlacahuen" .“? 

Estas oraciones son muy parecidas en las dos historias; tanto en su tono 

cristiano como en las referencias a las diferentes invocaciones de los dioses. Sin 
embargo, en Tezoz6moc hay referencias a varios dioses. En la primera oraci6n los 
dioses del dia y noche puedan ser los que rigen el calendario adivinatorio, el tonal- 

pohualli. Los sabios nahuas adivinaron ei destino del hombre por medio de estos 

libros, y quiz4 los agGeros interpretados hayan tenido una importancia destacada 
para la suerte del guerrero. En la segunda cita también se refiere a dioses a sefiores 

relacionados con ia ltuvia y la tierra. En estas oraciones Tezoz6moc hace referencias 

ibid, p. 422., p. 65. 

Tezozbmec, folio 34¢., p. 312. 

™Parace que falta una negacion en esta frase. 

“Tezozémoc, folio 105v., p, 540. 

177



mas especificas al oficio de los guerreros. Son tos que traen a los sacrificados para 

"ensanchar” el reino de Huitzilopochtii o Tezcatlipoca. En esta referencia cambia al 

singular, "vuestro alto nombre”, y enfatiza el papel del dios mas poderoso, Tezcatii- 
poca, y sus invocaciones bajo los nombres de Yohualli-ehécati, aire y viento, Moyo- 

coyani, vuestro propio albedrio y querer, y Titlacahuan. En esta cita se refiere 

primero a los dioses del agua, vientos y! tierra, y al terminar dirige la oracién a 

Titlacahuan. Y es de notar que llama a 7ezcatlipoca dios del infierno. Orozco y 

Berra es de la opinién de que est4 equivocado,*®* pero posiblemente se refiera a la 

asociaci6n de Tezcatlipoca negro con la regién del norte, que es la direccién asocia- 

da con la muerte y el inframundo. Como ya se ha mencionado, Moyocoya, segtin la 

Historia de los mexicanos por sus pinturas, es Tezcatlipoca negro. Ademas, Tezca- 
tlipoca se asocia con el joven guerrero y Su suerte o posible muerte en la guerra, y 
es el ser ms destacado o poderoso del tonalamatl. 

Es de notarse también, en la interpretacion de Tezoz6moc, una posible asocia- 

cién entre el sefior del afio y turquesa, y "las yerbas pequefias y chicas", que son 

los cautivos traidos para el sacrificio. Las palabras afio, turquesa y hierba se tradu- 

cen como una sola palabra, x/huitl, en néhuatl. La ofrenda de estas hierbas o cauti- 
vos posiblemente tenga una estrecha relacién con e! dios X/uhtecutli y el tiempo, 

espectificamente el movimiento del tiempo. Dur&n también hace una referencia a las 

yerbas, como veremos en el siguiente inciso, pero en otro contexto: la sangre de los 

guerreros se derrama sobre !a yerbas. En estos casos es posible que Duran y Tezo- 
zémoc estén traduciendo, de distintas maneras, conceptos afines en nahuatl. 

| 
d. Distintos conceptos de ta muerte y los dioses del soi, la tierra y el 

inframundo en las crénicas de Tezozémoc y Duran 

El dios 0 dioses “supremos" también se manifiestan en el sol y la tierra que piden la 

sangre de los guerreros y los cautivos. Tienen los atributos del dios o los dioses ya 

descritos por Duran y Tezoz6moc, pero en un sentido mas especifico se relacionan 

con el sol y ta tierra como deidades. Tonatiuh, el sol, y Tia/tecuhtii, la tierra, son los 

dioses que se alimentan de la sangre de los sacrificados y los muertos en guerras. 

Estos van a un llano a esperar la salida del sot y con &l suben al cenit. 

En las descripciones de Tezozémoc, el lugar a donde van los guerreros 

muertos en la bataila y los cautivos sacrificados es el dominio del sol naciente del 

oriente, el sefior de los tiempos y el verano. En su texto las referencias a este 

aspecto de la religion mexica son abundantes, por ejemplo, la siguiente arenga para 

los muertos en la guerra de Chaico: | 

“Horauan los biexos y dezian por fos difuntos agora, hijos, abeis legado a los dioses nuestros 

y estais cerca del dios Xiuhpilii, y Cuauhtlehuaniti, y alegria del sot y asi deziantes a bozes a los 

| 
“© pf, Nota al pie de pagina de Orazco y Berra,(1), p. 312. 
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difuntos, desde las cauernas y llanos dentro y fuera, y pablado y montes te tlamamos, que no estais 
bosotros en nubladas ni en tinieblas, que rresplandece et sol por bosotros, y con esto os dexamas, y 

goza bosotros de esa gloria bienabenturada, adonde estais con alegria y con los dioses”.*™* 

El oriente y el sol naciente representan el aspecto "juvenil” del tiempo y fa 
tegeneraci6n de la tierra. X/uhpilli parece ser el nombre dado al sol naciente y sig- 

nifica "nifio de turquesa”; sin embargo, no aparece en las fuentes para designar al 

soi deificado. Cuauhtlehuaniti significa "&guila ascendente” y es la imagen del sol 
en su primera etapa. Sahagtin menciona la siguiente oracién con respecto a la 

salida de! sol en la mafiana: "ya ha salido el sol, que se llama Tonamet! xiuhpiltontli 
quauhtleoaniti". Tonamett! significa los rayos del sol, y xiuhpiltontii es et diminutivo 
de xiuhpilli, y el Gitime término es el mismo que menciona Tezoz6moc, aunque 

Sahagin no traduce esta frase.“°® En Tezoz6moc este lugar de “alegria del sol” y 
los dioses, conceptos con que empieza y termina la arenga, contrastan con las 

"nubladas” y “tinieblas’, o sea Mictlan. 
Cuando el rey Axayaca llega herido de la guerra le dicen lo siguiente: "sefior 

que fuistes y rrecibistes a los ynmortales dioses, y al sol ayre noche que sobre 
nosotros biene que es el Xiuhpilli, sefior de los tiempos y berano”.*®” Y para animar 

a los guerreros antes de la batatla contra Nopallan y Icpactepec, el guerrero Cuauh- 
nochtli ofrece este discurso: "proponiendoles, la gloria que se alcan¢a en esta 

bitoria, y que los que en el muriesen yban derechos al descanso perpetuo, con el 

Titlacahuan y \os dioses Tlalotla Teuctli, y Xiuhteuctli, dioses de os aly)reis (sic) 

llubias noches”.**? 
En la primera cita, Axayaca se acercé a la muerte en la batalla, y por conse- 

cuencia, al lugar donde estan los dioses. Es de notar que para referirse a Xiuhpilli, 

Tezoz6moc escribe "sefior de los tiempos y beranos”, que posiblemente represente 

el aspecto joven de Xiuhtecutli, el sefior de! afio y tiempo, con la forma del nifio y el 

verano, y exprese la juventud y crecimiento de la tierra durante esta época. Ade- 

més, es “sol ayre noche”, atributo también referido al aspecto naciente det sol, 
como sol del oriente. En la segunda cita el lugar a donde van los guerreros muertos 
est donde moran los dioses: Tit/acahuan, aquél de quien somos esclavos, y Tlalotla 

Teuctli o posiblemente 7/d/oc, el dios del oriente y la uvia, y Xiuhtecutli, el dios del 
fuego y del tiempo. En referencia a estos dioses menciona el aire, la Huvia y la 

noche, que pueden representar aspectos de la naturaleza asociados con estos 

dioses. 

*Tezaz6moc, folio 30r., p. 302. 

*Sahagiin, ap. cit, tomo |, p. 252. 

“*1eSn-Portilla ofrace la siguiente traduccin de esta oracién al sol encontrado en les Primeros Memoriales de Sahagiin: "Ha salido 

e1 Sol, ef que hace el calor, el nifio preciosos, Aguila que asciende’. Aifos, sacerdotes, y atavios de los diases, introduccién, 
paleografia, version y notas de Ledn-Portila, p. 73. 

“Tezazdmoc, folio 63., p. 407 

“ibid, folio 120v., p. 582. 
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A Jos presos de guerra dice el rey Moctezuma “el mozo”": "pues ellos por su 

esfuergo y balor tomando trabaxo an acabado, y cumplido su obligagion y an benido 

a dar cebo, al sol y a! Xiuhpilli, dios de los campos, y berduras, y a cuauhtle 

ehuanitl, dios de los montes que ba sobre nuestras cabecas”.**° 

Los cautivos ofrecidos en sacrificio son quienes alimentan al sol con su sangre 

y la ofrecen para fecundar ta tierra. Tezoz6moc no nombra al dios del sol en 

néhuatl, aunque menciona que los prisioneros dan "¢ebo" at sol. Xiuhpilli y Cuautle 

ehuanit! se representan aqui en su relacién con la tierra: son dioses del campo, las 

verduras y los montes, cualidades relacionadas con Tlaloc y el verano. Y es de 

notar que aunque hay una relaci6n muy estrecha entre estos dioses, Tezoz6moc los 

menciona como seres diferentes. 

Después de fa guerra los principales! platican con Moctezuma: 

"ya sefior abeis cumptido con vuestra obligacion en e! serdicio de Tiafteuctii, et prencipal de la 

tierra y al sol, y a Xiuhpilli, al prencipal del berano y berduras, Cuauhtle ehuanic, tocpac, quiztiuh, 

pasa como aguila botante sobre nuestras cabegas, sefioreadores, de todos los mortales, y pues e! gran 

sefior ansi a sido seruido” °° 

En esta cita se unen todos los conceptos de tierra, sol, renovacién y el vuelo 

de quien es como 4guila subiendo al cielo, y es la Gnica cita donde se nombra 

especificamente al sefior de la tierra 7lalteuctli. No se menciona a Tonatiuh, el 

nombre dado al sol, aunque aqui y en fa cita anterior aparezca et sol.como entidad. 

Las referencias a estos conceptos son mas abundantes en Tezoz6moc y son 

manifestaciones simbélicas del concepto de la muerte de los guerreros y el sacrificio 

de los cautivos en estrecha relacién con el lugar donde habitan los dioses. Ademas, 

es de notar la relacién entre el sacrificio y la época de liuvias que, como ya hemos 

visto en el capitulo sobre el mito, son conceptos fundamentales en el pensamiento 

nahuatl. 
Como veremos en las siguientes citas, Duran traduce en términos abstractos 

estos conceptos, y en su interpretacién| del sol deificado destaca su funcién de 

proveedor y sefior de fa tierra. En la siguiente cita describe elocuentemente la 

morada del sol: 

"Oh muertos: Ilegastes al resplandeciente |sefior y trasparente sol: ya os holgais y regocijais 

con él y le llamais paseadndoos por sus deleitosos llanos, alla en Ja tierra chamuscados, pintados y 

rayados con diversos rosicleres y colores delante de! resptandeciente sol, donde ya no os veremos 

mas: hacé allé bien vuestro oficio, con todo cuidado y ditigencia* 3 

Dur4n ofrece varias imagenes para describir este lugar: los deleitosos llanos 

y los colores del sol resplandeciente. Destaca la alegria de este lugar, "holgais y 

regocijais con él", y !a responsibilidad de los guerreros, hacer bien su oficio. Su 

/pkd, folio 1218, p. 585. 

 1hid, tolio 121 6. pp. 587-588. 

*"Durén, p. 206., p. 155. | 
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interpretacién ofrece una perspectiva sujetiva relacionada con la descripcién del 

lugar, Tezoz6moc también se refiere al resplendente sol y la alegria de los difuntos; 
sin embargo, no ofrece esta descripcion,*°2 

Hablando a los presos capturados en la guerra, el rey Moctezuma el viejo, 

dice: "seais bien venidos, ofrenda de los dioses y del que cerca el mundo con su 
poder cada dia y pasa por encima de nuestra cauega, sefior de la tierra y de todas 
las cosas".°°* Esta descripci6n es parecida a la imagen del sot volando, narrada en 
Tezozdmoc ("pasa como aguila bolante sobre nuestras cabegas"); sin embargo, en 

Duran se trata de la representacién del sot en su curso diario, como sefior de la 
tierra y todas las cosas, que posiblemente sea su interpretacién del sefior de fos 
tiempos de verano 0, como él lo jlama en la siguiente cita, “producidor de todas las 
cosas". 

Cuando los viejos pasan por las casas de las viudas de los guerreros, jas 

mujeres les dicen: "muchas gracias os damos, sefiores, por la honra que haceis al 

sol, Sefior de la tierra, producidor de todas las cosas, y 4 sus hijos los muertos en 
las guerras”.° Después de la guerra contra Metztitlan hay ta siguiente oraci6n para 

los guerreros difuntas: "pues fuistes al exercicio de la muerte por honra de nuestro 

dios Vitzilopochtii, y alla fuistes todos asidos de las manos 4 gogar y 4 ver el modo 
que tiene la casa del sol, delante de quien andais volando”.5°° 

Esta cita es mas representativa de !a interpretaci6n mexica de! lugar de los 
guerreros muertos que van a la casa det sol ascendente para acompafiarlo en su 
salida. 

En la alocucién para los muertos en la guerra con Cholula, Ja interpretaci6n de 
Our&n entrelaza conceptos generates de la honra y valor con met&foras nahuas: 

"pero que en morit en honra y defensa de la patria iban matigados y esmaitados con el matiz 

y esmaite de su alta sangre y valor, adornados de piedras preciosas y de preciosos plumajes de sus 

grandegas y hechos valerosos, y que aquel era el fin que él y todos auian de desear, pues no murieron 

como mugeres tras los tizones y fogones, sino con la espada en la mano, matizando con el rosicier de 

su sangre y de la agena las yerbas del campo y tos rayos del sol que por ellos se estienden".* 

A lo largo de esta arenga se ponen en relieve los conceptos abstractos del 
guerrero ideal que muere por la patria “con la espada en la mano". Estos conceptos 

se entrelazan con simbolos mexicas como sol, sangre, piedras y plumajes preciosos. 
El honor de los guerreros, "su alta sangre", adorna con su color la aurora del sol y 

fas "yerbas de! campo", o sea la tierra. Sus proezas se representan con piedras y 
plumas preciosas. Duran ofrece otra interpretaci6n del significado de ta sangre de 

los guerreros: es la sangre que se riega sobre las yerbas y es el color de los rayos 

*2Véase la primera cita de Tezozémoc en este inciso. 

pid, p. 242., p. 188. 

ib, p. 344, p. 288. 

= ip, p. 364., p. 306. 

bid, p. 512., pp. 449-450. 
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del sol. Termina esta parte con el concepto mexica de fa relacién entre la sangre y 

el movimiento del sol. 
Asimismo, pinta como bello y regocijado el lugar de los guerreros. El sol es el 

sefior de la tierra, el que sustenta y provee de todas las cosas. En su texto es por 

medio del lenguaje emotivo como trata de captar estos conceptos mexicas. A veces 

precisa esta simbologia, como en esta Ultima cita, en la cua! habla de fa relacién 
entre la sangre y el movimiento del sol. Sin embargo, su manera de narrar muchas 

veces abstrae estos conceptos en términos generales, implicando una relaci6n mas 

abstracta entre el sol, la tierra y la fecundaci6n. 
Ef mas all&, Mictlan, a donde van' "todos”,5°? es mas transcendente, mas 

misterioso. Las fuerzas que rigen la muerte del hombre son las mismas que estan 

asociadas con la idea de un dios supremo, por existir este mismo caracter dual en el 

inframundo, donde estan Mictientecuhtii y Mictecacihuatl, las representaciones 

deificadas de la muerte. Esta regién es representada pictograficamente en el Cédice 

Vaticano A por nueve niveles que conducen en orden descendente al lugar donde 

estan estos dioses, el noveno infierno.5* | SahagGn también describe el arduo viaje 
del muerto por estos rumbos. Tiene que pasar por varios lugares peligrosos y el rio 

de Chiconahuapan para poder liegar al fondo de! inframundo.2 
Tezoz6moc menciona el lugar de Mictlan varias veces en su crénica, y 

muchas de los conceptos asociados con ellinframundo estan en nahuatt o traducidos 
al espafiol, sin embargo, no habla de los nueve niveles del inframundo. Las referen- 
cias a Mictlan en su crénica son mas especificas que las de Duran (aunque a veces 
resultan confusas) y quiz encierren un significado mas esotérico de las imagenes 
del paraje de los muertos. Ademas, se nota que relaciona algunos conceptos occi- 

dentales con la muerte y et inframundo, a! ‘modo de una interpretacién sincrénica del 
lugar de los muertos. La siguiente cita es la plética "ms sabia y elocuente" del rey 
de Tezcoco ante el cuerpo del! rey difunto, Axayaca: "con la mesma rrecordacion de 

los rreyes pasados, que fueron escures¢idos en tinieblas, con leonada noche de 

obscuridad, ei cielo tenebroso azul, de! doradas y blancas estrellas, y quedan 

escurescidos en tinieblas de soledad los valerosos mexicanos”. 510 
En Tezozémoc la muerte inspira elocuencia, y en esta cita traduce todos los 

conceptos a imagenes occidentales, a diferencia de las otras referencias en nahuatl 

que veremos adelante. En esta descripcién Tezoz6moc trata de captar la imagen 

borrosa de la muerte: los dioses nahuas “esconden” a los muertos. Las frases repe- 

tidas "escurescidos en tinieblas”, a las que afiade “de soledad", contrastan con las 

im&genes de "leonada noche de obscuridad” y “doradas y blancas estrellas". Estos 

matices posiblemente reflejen ta imagen de la noche sobre !a tierra, el crepisculo y 

» 507 

| 
"ast dice un poema de los Canteres mexicanas, citado por Ledr-Portilta, La flosofia ndhuatl, p. 211; “Meditad, recordad la regién 

del misterio: alld Su Casa es; en verdad todos nos vamos adonde estan los hombres, nuestros corazones inin a conocer su rostro”. 

™Cddice Vaticano A, 3738, tol, 2. 

Sahagiin, op. cit, tomo !, pp. 293-294. | 

‘Tezaz6moe, follo 72r., p. 431. Es de notarse el comentario de Tezozémoc que sigue a esta arenga: “con estas y con otras muchas 

palabras muy ai alma sentidas salidas de lo profundo del corazén, que quedaron los mexicanos atonitos con tal espegiba y Tretérica’, 

182  



  

las estrellas, en contraste con las tinieblas y la soledad de la muerte, y recuerdan la 
oposicién entre vida y muerte. 

Cuatro dias después del entierro del rey Axayacati, los sacerdotes pronuncian 
la siguiente oracién: 

"dando a entender por las rrazones de los tamacazque prencipales sacerdotes del templo, que 
ya estaua, Axayacat/ en Ximoayan, a entender que estaua, en lo profundo del cantento, y escuridad, 

en las partes yzquierdas, opoch huayocan, en lo mas estrecho que no tiene callexones, yn atiecalocan 

chicnauh, mictlan, en el noueno ynfierno del abismo*.®"" 

En esta cita los conceptos e im&genes nahuas se enlazan conceptos 
espafioles. Ximoayan, o “el lugar de los descarnados", es el "profundo del 

contento” y obscuridad. Opoch huayocan es, segtin Tezozémoc, las partes 

izquierdas, de opochtii “izquierda” y huayocan, que posiblemente es quiahuayocan, 

“el lugar de la entrada", del sustantivo guiahuat! o quiyahuati.*"* En las otras 

referencias a Mictlan de Tezoz6moc esta palabra aparece como apochquiahuayocan, 

que Molina traduce como "casa sin chimenea". Garibay anota la palabra 
opochquiyahuacan o sea “donde las puertas son del lado izquierdo”, como término 

para describir el rumbo a donde van los muertos, y afade que el significado es 
oscuro.5"* Yn atlecalocan significa "sin salida ni calle’, del negativo ate "nada", 
calotli “camino o senda que va a parar a alguna casa” y -can “el lugar de”; es el 
lugar sin callejones. Chicnauh, mictian es el noveno infierno, a que Tezoz6moc 

afiade "del abismo”, otra imagen referente a este lugar de misterio. La referencia a 
“lo mas estrecho” quizé tenga que ver con el arduo trabajo de llegar a la novena 

parte de Mictlan, donde estan Mictlantecuhtii y Mictecacihuatl. 

En las ceremonias para ta muerte de Tizoczic los principales hablan de los 
antepasados del rey difunto: 

“los quales estan, en xiuhmoayan, en el ugar y paraxe donde nadie sabe, en eterno olbido, en 
la parte siniestra donde no ay calle ni callexon, ynatiecalocan, en chicnauh mictlan en el noueno 

ynfierno, ya bido a su padre al prengipal det ynfiemo Mictian teuctii ynitatzin intzontemoc, adonde 

quieto y pacificamente se fue acostar con descanso en su lecho con el sueiio del olbido”.** 

En esta cita xiuhmoayan o ximoayan es donde nadie sabe, el eterno olvido. 
Repite "la parte siniestra", aunque no agrega el léxico en n&huatl, e incluye casi la 
misma traducci6n de los términos previos en nahuat! referentes al inframundo. E! 

sefior de Mictlan es “su padre", itatzin, y ala vez Tzontemoc, es decir la cabeza de! 
sol que baja a Mictlan cuando la noche est4 sobre la tierra, aunque no traduce esta 

palabra al espafio!. Afiade al retrato descriptivo de Mictlan la frase: "acostar con 

5" (bid, folio 74r., p. 438. 

**Frances Kartunnen, An Analytical Dictionary of Nahuatl, p. 213. 

“'Garibay, gp. cit, p.195. Sin embargo no refiere a la fuente donde aparece esta palabra. 

*4Tezozémoc, folio 80r., p. 454. 
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| 
descanso en su lecho", que posiblemente se refiera al concepto de abandonar los 

trabajos mundanos, y repite otra vez la idea del olvido. Sin embargo, parece que 

esta oracién incluye los conceptos cristianos de la paz y el descanso en la muerte, y 

de! lecho donde yace e! muerto; idea que también aparece en Duran: "estas 

acostado y descansando”. Las nociones de acostar, descansar y lecho no aparecen 

en la poesia néhuatl sobre la muerte. 

Hablando de la coronacién del rey Ahuitzotl, los sefiores, que ya no podran 

ver a los reyes, sus antepasados, dicen lo siguiente: 

"alla adonde estan descansando en sus camas, en jas partes que llaman apochquiahuayocan, 

en atie, calocan en chicneuh mictlan; que es en las partes siniestras, a gurdas, del derecho, adonde no 

ay calle ni callexon, en el noueno ynfierno escuro, que ya desto estan quitados y apartados” 5 

En esta cita aparece también la! idea del descanso morta! en camas o 

ataddes(?). En seguida se traducen las frases en nahuatl que ya hemos visto en las 

previas citas. La frase en espafiol, "en las partes siniestras, a Gurdas, del derecho", 

es confusa; sin embargo, otra vez se traduce apochquiahuayocan como lugar de la 

izquierda, en vez de "casa sin chiminea”. 

La siguiente cita es una oracién dedicada al rey muerto, Ahuitzotl: "que ya 

llego, en la parte postrera, xiuhmohuayan, al eterno del olbido, en chicnauh mictlan, 

al noueno ynfierno, que ya dex6 su cargo y trabaxo de este mundo”.§"® 

"La parte postrera" es el citimo lugar o sea la muerte, y puede ser una 

referencia a ximohuayan. El concepto del eterno olvido y, como ha anotado Tezoz6- 

moc, el suefio de olvido, también pueden ser referencias a ximohuayan, que borra la 

memoria de los cargos y trabajos en el mundo terrenal. Y para fos otros reyes 

difuntos Nezahuaipilli afiade esta oracién: 

"ya estan descansando en apochquiahuayucan, en las partes escuras yzquierdas, adonde no 

ay calles ni callexones ni sendas de guia, en el nobeno ynfierno y ilego al lugar adonde esta Tzon- 

temoc Mictlanteuctii, et sefior del ynfierno y adonde esta la muger de este sefior Namada Mictecca 

Cihuati, que es ta autora de la muerte, todos prengipales de los ynfiernos y escuridad” °°” 

Mictlan es donde esta Tzontemoc, la cabeza dei sol que baja al inframundo 

cuando la noche est4 sobre la tierra. El es el sefior de Mictlan y su sefiora es la 

“autora” de la muerte, un concepto claramente occidental. Micteccacihuati es una 

de las varias manifestaciones del aspecto femenino de la tierra asociada con la vida 

y la muerte. Esta faz de las diosas teluricas esté muy desarrollada en Ja mitologia 

n&huatl; por ejemplo, los relatos sobre /tzpapa/oti, la mariposa de obsidiana, y en la 

iconografia mexica: ta escultura de Coatlicue. La asociacién de la muerte con una 

mujer, por ejemplo, la imagen de los tzitzimime que bajaran del cielo a devorar a la 

""*1bid, folio 85r., p. 472. | 

5 /bid, folios 114 v-115 r., p. 569. 

*"Tezazomoc, folio 115r., p. 569. 
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humanidad, estaba muy difundida en el pensamiento nahuatl. Mictlanteuctli y 

Micteccacihuat! son manifestaciones del concepto nahuatl de la dualidad. Su lado 

mascutino est4 asociado con el sol cuando esté en Mictian, y su lado femenino con 

la tierra y la muerte. 

Las imagenes de Mictlan en 1a historia de Tezoz6moc son ximoayan, lo 

profundo del contento y la obscuridad, e! eterno olvido, el lugar donde nadie sabe. 

Y este lugar se traduce al concepto occidental del infierno.°"® Es el jugar que esta 

en las partes izquierdas, siniestras, zurdas del derecho, donde no hay calles ni 

callejones, ni sendas. Es donde las gentes est4n apartadas y quitadas de trabajos y 

descansan en sus lechos. Algunos de estos canceptos también aparecen en un 

discurso mortuorio que recopilé Sahagiin, dedicado a Tezcatlipoca, Titlacauan, 

Moquequeloa: "ya lo habéis puesto debajo de vuetras pies, ya esta en su 

recogimiento, ya es ido por el camino que todos hemos de ir, y a la casa donde 

hemos de morar, casa de perpetua tinieblas, donde ni hay ventanas, ni luz alguna; 

ya esta en el reposo donde nadie le desasosegaraé."®"° 

Es de notar que SahagGn también incluye el concepto del reposo del muerto, 

aunque no menciona lechos o camas. Como en Tezoz6moc, su narraci6n desarrolla 

la oscuridad de esta casa a donde “todos hemos de ir". 

Otro concepto destacado en Tezozomoc es el olvido o suefio del olvido que 

trae consigo la muerte. Es también "el lugar y paraxe donde nadie sabe”, que 

posiblemente es su traduccién de quenonami, “el lugar de incierta existencia”.®”° 

Esta idea también se encuentra en el concepto del lugar donde no hay calles ni 

cailejones, ni sendas de guia, por donde el hombre pueda caminar sobre Ia tierra. El 

paraje de los muertos es la nada, la oscuridad, y las tinieblas; sin embargo, también 

existe la posibilidad de que sea el lugar del "dador de la vida" o el "profundo del 

contento”: "ZA dénde vamos, ay, a donde vamos? zEstamos ailé muertos, o vivimos 

atin? jotra vez viene alli el existir? zotra vez el gozar del Dador de ta vida?"®?" 

Otro concepto desarrollado en Tezoz6moc es la asociacién de la muerte con el 

lado izquierdo, aunque su interpretaci6n es confusa considerando que sélo en una 

cita apunta opoch “izquierda" y en las otras anota apochquiahuayucan, que se 

refiere al lugar donde no hay chiminea.*” En el Cédice florentino también aparece 

apochquiacaioca, que Dibble traduce como “el lugar sin salida para el humo”.®”? El 

Cédice Vaticanus A se refiere al noveno nivel del inframundo como Mictlan 

apochcaolocan.** Ademas, en el esquema conceptual nahuatl del universo, la 

SI°Es de notar que encontramos otra ambigdedad seméntica entre ximoayan y aduhmoayan. 

“98gahagtin, ap. cit, tome |, p. 69. 

© Cantares mexicanos, en Poesia néhuat,, tome Ill, p. 10. Garibay traduce la frase Mictlan Quenomamican como la regién de los 

muertos, el lugar de 1a incierta existencia Florentine Codex, op. cit, p. 41, Dibble traduce quenamican come “the place of mystery” 

0 "el lugar del misterio’. 

"21 #45, Cantares Mexicanos, citado por Leér-Portilla, La Hlosofla néfuats, p. 210. 

®2Sahagiin, op. cit, tome |, p. 69. Posiblemente apochquiahuayucan es el sitio que él describe como "sin ventanas”. 

2 Florantine Codex, op. cit, libro Il, p. 41. 

° Cédice Vatcanus A, 9738, ap. cit, tl. 2. 
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izquierda esta al sur y la region de los: muertos queda al norte. Entonces, en este 

caso la izquierda posiblemente se refiera a una oposicién a la derecha, y al 

antagonismo entre vida, pensamiento, luz y cielo, y muerte, olvido, oscuridad y 

tierra, o sea fa distinci6n que ofrece Joharisson entre existencia y esencia.°?> 

L6épez Austin anota los diferentes conceptos en el pensamiento ndhuat! para 

los lados derecho y izquierdo de! cuerpo, y en conclusi6n dice: "Lo anterior sugiere 

que, asi, como el uso de la mano derecha estaba més ligado a las actividades 

cotidianas, sobre todo a las que exigian destreza, la izquierda se ligaba en forma 

mas estrecha a! mundo de lo sobrenatural”.°° 
En la visi6n del inframundo que ofréce Tezoz6moc é| expresa algunas de las 

contradicciones y ambigiiedades sobre lo que Jes espera los muertos en este 

lugar.>2?. Segin Leén-Portilla, en referencia a las fuentes de la poesia nahuatl, la 

"regién det misterio”, el destino humano después de ta muerte es: “una particular 

especie de escepticismo que, sin abandonar la busqueda, no logra tampaco superar 

la incertidumbre, como lo muestran las palabras que hemos citado: "zcuantos de 

cierto dicen qué es verdad o qué no es verdad alli?"°" Es, como dice Tezozémoc, el 

profundo del contento, et lugar y paraje ‘donde nadie sabe, donde los mexicanos 

quedan oscurecidos en tinieblas de soledad. 

Hay muy pocas referencias a este lugar de fos muertos en la historia de 

Duran. En la siguiente cita, después de la elecci6n del rey /tzcoat/, para recordarle 

la fuerza que necesita para reinar, dice e! orador lo siguiente: 

“spiensas, por ventura, que han de resucitar jos valerosos de tus antepasados, padres y 

agitelos? Ya, poderoso rey, esos pasaron, y no quedé sino la sombra de tu memoria y la de sus 

valerosos coracones y al fuerga de sus bragos y pecho con que hicieron rotos {rastros) 4 las afliciones 

y trauajos: ya 4 esos los escondié el poderoso Sefior de lo criado, del ayre y de la noche y el dia’ 57° 

Cuando muere el rey Axayacat/, Durn narra la siguiente oracién: 

"Ya as llegado al tugar donde allarés & tus padres y parientes y sefiores tus antepasados, 

donde como un paxarito que vuela as ido 4 gocar del Sefior de to criado, del dia y de la noche, del aire 

y de! fuego...ya ests acostado y descansando 4 fa sombra de los prados sombrios de las nueve 

bocas de la muerte y en la casa de ia wmbre resplandeciente del sol, donde tus antepasados 

estan.” 

johansson, op. cit, p. 67, ofrece los paradigmas estructurales nahuas que se oponen para representar las divergencias entre 

esencia y existencia, yorizti (la vida) y nemiliztf (la existencia). Algunas de las opesiciones que incluye son: tiera-cielo; sustancia- 

tiempo; tinieblastuz; Tanatos-Eros. 

=2,Htredo Lopez Austin, Cuerpo humano e ideologla, tomo |, onl 175-176. 

2 Ledn-Portilla, en La Mlosofla néhuat, pp. 210-215, desarrolla la incertidumbre que se manifiesta en el pensamiento néhuatl sobre 

la region de los muertos. 

"b/d, p. 215, | 

Durén., pp. 118-119., pp. 73-74. 

Yb, p. 353., p. 296. 
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En la primera cita es el "Sefior de lo criado” quien esconde a los muertos o 

quita la vida, y aunque encontramos otra vez este nombre para un dias omnipotente, 

el concepto de que la muerte esconde a los difuntos pertenece al pensamiento 
nahuatl, como también la idea de que la muerte quita las aflicciones y trabajos de la 

vida. Sin embargo, el tono emotivo de su narraci6n intensifica la idea de la vatentia 

de los antepasados, que ya quedan en "la sombra de la memoria”. En la segunda 
cita compara metaféricamente el camino del rey muerto con "un paxarito que vuela” 

lo cual recuerda la creencia nahuatl en que los guerreros se convertian en pajaros 

después de estar con el sol cuatro afios; aunque esta cita se refiere a Mictlan. La 
interpretaci6n que presenta Duran posiblemente tenga un parentesco con fa imagen 

cristiana de! alma que vuela o asciende para estar con Dios. 
La interpretaci6n del paraje de los muertos en Dur4n es mas general y su 

discurso impone un tono emotivo que, como en los ejemplos anteriores 

concernientes al lugar a donde van los guerreros muertas, destaca los conceptos 

abstractos de valor y memoria. Las referencias especificamente nahuas ai paraje de 

los muertos son: las "nueve bocas de la muerte", que posiblemente representen los 

nueve niveles del inframundo , y "la casa de /a lumbre resplandeciente dei sol", en 
referencia al sol que va debajo de la tierra a Mictlan durante la noche. 

e. Conclusiones sobre los conceptos de estos dioses 

Una definici6n abstracta del ser supremo es mucho mas facil de lograr en la religién 

cristiana que en fa religién prehispanica de los nahuas. Por eso, en el texto de 
Duran no se encuentra tanta bifurcaci6n det concepto centra! de un dios supremo. 

Todo se resume en un solo dios: el cielo, la tierra, el dia y la noche, el agua, el 

tiempo y el fuego. Tezoz6émoc ofrece una interpretacién més compleja de este dios. 

El dios supremo est& representado por las invocaciones de Tezcatlipoca, pero 

también por atributos de otros dioses que representan el dia y el sol, el agua y !a 
tierra, la noche y el viento, y el fuego y el tiempo, que son a la vez manifestaciones 

de Huitzilopochtii. 
En sus repectivas interpretaciones de los dioses asociados con el lugar de los 

guerreros muertos y de los cautivos sacrificados, también surgen distintos 

conceptos de tos dioses asociados con el lugar del sol ascendente al que los 

guerreros mexicas acompaiian al cenit. Durdn se refiere a! sol en su aspecto de 
generador de las cosas sobre la tierra, y parece que de esta manera entretaza las 

funciones dei sol y la tierra. Ademés, e! sol esta asociado con los atributos del 
Sefior de !o criado, 0 sea el Dios Unico. Sin embargo, ofrece una interesante 
interpretacién de la relacién entre la sangre de los guerreros y el movimiento del sol. 

En Tezoz6moc hay varios “dioses” asociados con este jugar, que representan 
una relacién entre el sacrificio o la muerte en la guerra, y el oriente y la época de 

lluvias. Se repite varias veces el papel de X/uhpilli como sefior de las verduras y el 
campo, relacionando el aspecto joven del tiempg gon la época de iluvias. Este sefior 
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puede ser otra manifestaci6n de Piltzintli, "el nifio o vernerable noble". El 4guila que 

asciende, Cuauht/ ehuaniti, es otro aspecto del sol naciente al que los guerreros 
acompafian. Ademéas, e! oriente es también la morada de otros dioses, no 

necesariamente asociados con el sol, pero Con atributos relacionados con el oriente. 

Se menciona también a 7ia/teuctii, dios o diosa de la tierra, que se relaciona con la 
sangre. | 

La descripci6n de Mictlan no esta desarrollada en la historia de Duran; en 

contraste, Tezoz6moc menciona varios términos en néhuatl, traducidos ai espafiol, 

referidos a las imagenes del inframundo. En su crénica surge la visi6n nahuatl de la 

ambigiedad sobre la muerte, y en sus descripciones hay conceptos contrastantes. 
También integra alusiones occidentales, que a veces coinciden y a veces no con las 

descripciones contenidas en otras fuentes! 
Dur4n es fiel a su traducci6n de la historia. Dentro de sus narraciones se 

encuentran todos los atributos de la idea de un dios supremo de los nahuas. Sin 
embargo, él no desarrolla este aspecto, posiblemente porque desde el punto de vista 
cristiano estas fuerzas del mundo son creadas por el dios occidental. Esboza una 

idea mas general de este dios omnipresente en relaci6n con su papel dentro de la 
historia. Esta interpretaci6n quiza se deba @ que en el mundo occidental existe una 

distancia entre el dios cristiano y el mundo que ha creado, y e! hombre, de lo que 
resulta una visién "mistica” del mundo, en vez de una interpretacion "magica" o 

animista, mas caracteristica del concepto indigena. 
En las narraciones de Tezozémoc este dios 0 dioses actian dentro de las 

fuerzas. Es el mundo animista en donde las fuerzas de !a naturaleza cobran vida, y 

el ser supremo es representado por las manifestaciones de los dioses y la naturaleza, 
que a la vez encarnan a los seres en su esencia. En su crénica es importante relatar 

los conceptos en nahuat! de los dioses y especificar sus nombres, que a la vez, 
como el &guila que asciende, son representaciones de ellos. 

2. Representaciones narradas de Huitzilopochtli 

La historia de los mexicas es la historia de su dios Huitzifopochtli. Es el sacerdote 
que los ha guiado a Tenochtitlan, y para él van a establecer su sefiorio y construir su 
templo. En la crénica de Tezoz6moc Huitzifopochtii tiene un pape! decisivo a lo 

fargo de la historia, y las referencias a 6l son muy abuntantes. Este aspecto de su 

interpretaci6n muestra la importancia de este dios y ademas, una visién decidida- 
mente mexica. Y, como ya hemos visto, Tezoz6moc asocia a Huitzifopochtli con los 
atributos de Tezcatlipoca, to cual indica que, asi como Quetaza/coati, dios de los 

toltecas, Huitzilopochtli no es solamente el sacerdote deificado, es uno de los dioses 

creadores del universo. En Duran la presencia de este dios esta muy disminuida. 
En la Historia de los mexicanos porjsus pinturas, Huitzilopochtli es una de las 

deidades de la creaci6n y principio del mundo, que engendaron Tonacateuctli y 

Tonacacihuatl: 
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“Al cuarto y ms pequeiio llamaban Omitecutli y por otro nombre Maquizcoatl y los mexicanos 
le decian Huitzilopochtli, porque fue izquierdo. Al cual tuvieron los de México por dios principal, 
porque en la tierra de d6 vinieron lo tenian por mas principal, y porque era dios de fa guerra, que no 

los otros dioses." 

A esto la historia afiade que: "El Huitzilopochtli, hermano menor, y dios de los 
de México, nacié sin carne, sino con los huesos, y de esta manera estuvo seiscien- 
tos afios, en los cuales no hicieron cosa alguna los dioses, asi e] padre como los 

hijos".53" 

a. El Tetzahuitl Huitzilopochtii en \a crénica de Tezoz6moc 

Una de las formas o representaciones de la esencia o poder enorme de los dioses 

nahuas es el Tetzahuit/, que se traduce al agdero o la abusi6bn. A esto se puede 

afiadir que el Tetzahuit! Huitzilopochtli es “simbolo" del poder asombroso que 
adquieren tos mexicas.**? A lo largo de la historia de Tezoz6moc es el nombre que 

designa en conjunto al dios de los mexicas, Huitzifopochtli. Duran no hace referen- 
cias a este aspecto del dios. 

Esta relaci6n entre el Tetzahuitl y Huitzilopochtli est& desarroilada en lta obra 
de Cristébal de! Castillo, la Historia de la venida de los mexicanos y otros pueblos. 

Segtin su texto, Huitzilopochtili era primero el sacerdote del Tetzauhtéot/, el divine 

Tetzahuitl. Después de la muerte del sacerdote, sus huesos sagrados representaban 

la esencia de Tetzauhtéot! bajo la forma del bulto de Muitzilopochtli°?* 
Tezoz6moc no narra esta transformaci6én en su historia, aunque se refiere al 

dios mexica con el nombre de Tlamacazqui Huitzilopochtli, que quiz refleje este 

cambio. Sin embargo, también se refiere a Huitzilopochtli como dios e idolo desde el 

principio de la migraci6n de los mexicas. El historiador Chirnalpain también hace una 

referencia al teopixqui tlamacazqui Huitzilopochtli, y comenta su muerte en “Cohua- 

tepec” en el afio uno tecpati.>“ 
En las siguientes dos citas Tezoz6moc se refiere a Huitzilopochtli como el 

Tlamacazqui, que es uno de los titulos dados a los sacerdotes mexicas. Significa "el 
que da" o "el que hace ofrendas” a los dioses y es también uno de los nombres 
dado a Tialoc, dios de Ia lluvia, para representar su funcién como proveedor de los 

hombres: 

°\ Historia de los mexicanas por sus pinturas, ap. cit, p. 23. 

“iddel & Scott, Greek-English Lexicon, ctado por Mercedes de la Garza, &/ universo sagrada.., pp. 14-15. Ella menciona la 
definicion griega del simboto como “cada una de las dos mitades 0 partes correspondientes de un objeto, que fungen como prueba, 
de identidad o contrasefia. De ahi deriva ef que se lame simbolo a toda contrasefia 0 sefia! de identidad”. Aniade que otro sentido 

Qliego de ja palabra es presagio y agilero. 

“Cristobal del Castillo, 9p. cit, pp. 153-157. 

™Chimalpain, Memorial Brave..., pp. 133-134. 
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"y a esto dixo Tlamacazqui Huitzilopochtii dixo a los biexos que la solian traer cargada, que se 

Namauan: Cuauhtionquetzque, y Axoioa, et segundo y el tercero flamado Tlamacazqui Cuauhcoatl, y el 

cuarto Ococaitzin, dixoles, no es a mi cargo ni boluntad que tales oficios, y cargos tenian mi hermana, 

Malinaixoch” 5° 

"Bueltos otra bez al primer asiento en Temazcaltitian Teopantian y alli les dixo et sacerdote, 

Cuauhtlo quetzqui, hijos y hermanos mios, comengemos, a sacar y cortar cespedes de tos carrizales, 

y de debaxo del agua, hagamos un poco de lugar para Sitio, adonde bimos el aguila estar encima del 

tuna! que algun dia querra benir alli nuestro dios el Tlemacazqui, Huitzilopochtir . 

En la primera cita es el sacerdote, | Tlamacazqui Huitzifopochtli, quien habla 

con Jos mexicas, y aunque al proseguir su narracién de la migracién no hace otra 

referencia al T/amacazqui, tampoco menciona a! Tetzahuitl. Esta ultima cita se 

encuentra en el capitulo tres que Tezoz6moc intitula “Que trata, comien¢a de otros 

afios y primero por ce tecpati, de afio una piedra perdenal que fue el nascimiento de 

Huitzilopochtli, y benida de Tula”.®*’ All final de este capitulo Huitzilopochtli les 

manda que hagan una estatua: "hazed de mi propio cuerpo un estatua todo lleno de 

yzcahuitli que es mi cuerpo y sangre”. 538 Es posible que la estatua represente a 

Huitzilopochtli, abusi6n Tetzahuitl, o es relacionado con los poderes magicos que los 

mexicas usan contra los de Azcaputzalco! para dejar de rendirles tributo. De todos 

modos este capitulo se refiere al "nacimiento” de Huitzilopochtli, Sin embargo, la 

cita alude a un suceso que ocurre después de! "nacimiento” de Huitzilopochti, 

aunque Tezozémoc se refiere al dios todavia en su funcién de sacerdote. 

Desafortunadamente es aqui donde ‘la Cronica mexicana salta del capitulo lil al 

capitulo VI. En el capitulo VI el nombre det dios cambia en una referencia que hacen 

a él en el discurso que los principales mexicas dirigen al nuevo rey, Huitzilihuitl 

"hablen todos para de cual parte eligiremos trey, € nenguno quede de hablar pues a 

todos nos ymporta para el rreparo cabeca de nuestra patria mexicana asismismo 

este y asista rrepare la casa antigua de la abusi6n Tetzahuitl dios, Huitzilopochtii" °° 

Es la primera referencia al Tetzahuit/ en la crénica y es también una referencia a la 

casa antigua de la abusién Tetzahuiti, posiblemente situada en Aztlan. 540 

Tezozomoc ya no refiere a Huitzilopochtli como e! Tlamacazque: "toma el 

cargo y trauajo, de rregir este pueblo mexicano que esta metido entre laguna, tula- 

res, cafiaberales, adonde es querido, rreuerenciado adorado la abusién, de Hu/tzif- 

opochtii, tan estimado querido de todos nosotros”. 541 Es la imagen, o posiblemente 

**Tezozdmoc, folio 2r., p. 225. 

9 /p(, folio Bv., p. 231. | 

5" pf, folio 3r., p. 230. 

=" pid, folio 6r., p. 232. 

“9 7pfd, folios 6r-Bv., p. 233. 

““Cristébal de! Castillo, op. cit, p. 115. Seguin él, el gran Sacatecdiot (hambre-buho o diablo) Tetzauhtéot! sacé a los aztecas de 

Aztlan Chicoméztoc. 

*'Tezozdmoc, folio 6v., pp. 233-234. 
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el bulto de Hujtzilopochtli, la que representa el agiiero, Tetzahuitl, y posiblemente 
signifique que sus poderes crecen en la forma de la abusién Tetzahuitl. 

Cristébal del Castillo no menciona el “nacimiento" de Huitzilopochtii, pero en 
la historia de Tezozémoc este acontecimiento parece tener un significado en la 
transformaci6n del dios dentro del tiempo mitico de la historia. En Del Castillo la 
muerte del sacerdote, Huitzilopochtli, ocurre en Huei Colhuacan, Huei Mollan 
Xallixco. Tezoz6moc menciona este lugar durante la migracién: es en Culhuacan 
Xalico, donde paran los mexicas antes de llegar a Michoacan. 

b. La relacién entre dios y tribu en la historia de Duran 

En su historia fray Diego Duran relaciona e! éxodo de los mexicas, ta tribu "elegida” 
por los dioses, con el éxado de los judios de Israel, y el vinculo entre el dios y fa 
tribu indigena se parece en algunos aspectos al de! Dios biblico con su gente elegi- 
da: “quedandose allé el Mexicano, segun ellos dicen, por ardenacion divina, del qual 
haremos despues mencion por ser la gente 4 quien Dios tenia por mas allegada y 
querida, como entre los judios al tribu de Jud4, y 4 quien afirman tenia Dios prome- 

tida esta tierra” 54? 
Sin embargo la siguiente cita contradice esta opinién: “aporté 4 esta tierra la 

sétima compafila, ques la nacion Mexicana, 4 quien segun opinion suya, les era 
prometido por los Dioses, por ser ellos gente tan llegada 4 ellos, idolatra todo lo del 
mundo, y asi sentian el favor dellos”.*** Parece que Duran quiere establecer que el 

dios cristiano ha guiado a los mexicas a este lugar, posiblemente para que se 

encuentren con los espafioies y la religién cristiana, y este acto pertenece a la 

voluntad universal de Dios. Sin embargo, en seguida dice que ellos creian gozar del 

favor de sus dioses por medio de su idolatria, fo cual probablemente es una alusién 
al engafio del diablo. 

Desde su primera referencia a Huitzilopochtli Dur4n establece la relacién entre 
e! pueblo mexica y su dios: , 

“Traian un idolo que tlamaban Huitzilopochtii, el qual traian cuatro ayos que le servian 4 quien 

é! decia muy en secreto todos los sucesos de su itinerario y camino, avis4ndoles de todo lo que les 

auia de suceder, y era tanta la reverencia y temor que 4 este idolo tenia, que otro ninguno quellos no 

le osaba tocar ni itegar".>* 

Es dentro de estos conceptos emotivos que Duran desarrolla la relaci6n entre 
Huitzilopochtili y \os mexicas. Et diélogo entre ellos y su dios en Coatepec también 
demuestra esta relacién emotiva. Cuando AHuitzifopochtli se enoja les dice: "que a 

“Durén, p. 62., p. 21. 

“bid, p. 67., p. 26. 

“ibid, p. 68., p. 26. 

191



t 

mi solo han de obedecer”, y los mexicanos|tienen que esperar, para consultarle, que 

su dios se haya calmado “considerando que {a naturaleca de! tiempo deshace los 

enojos y ablanda los coragones”.**° 
Duran desarrolla una idea més bien occidental de fa relaci6n entre los mexicas 

y su dios, aunque la comunicacién con los’ sacerdotes por medio de los suefios y el 

temor que HMuitzilopochtii infunde en tos mexicas se mencionan en otras fuentes. 

Sin embargo, es un dios que habla con la tribu por medio de los sacerdotes y los 

suefios, y de esta manera los gufa a la tierra prometida. Da énfasis a fa relaci6n 

entre el dios guerrero "enemigo de la quietud” y los mexicanos que le obedecen y 

ademas, describe la reacci6n de ellos a sus mandatos. Como ya se ha mencionado, 

Duran crea una distancia entre el dios y los mexicas por medio de la comunicaci6n 

en suefios con !os sacerdotes y el nivel subjetivo de los pensamientos de Jos perso- 

najes. . 

Muchas partes de las narraciones de Duran y Tezozémoc concuerdan. Las 

diferencias que surgen y que indican distintas perspectivas son tas explicaciones de 

Durén. El quiere establecer su interpretacion de la historia dentro de conceptos 

seménticos occidentales. En Durdn Huitzilopochtii es el dios que tiene un pacto con 

la tribu: “ya estareis satistechos como yo no os e dicho cosa que no aya salido 

verdadera: ya aueis visto y conocido las cosas que os prometi veriades en este 

lugar, 4 donde yo os e traido, pues espera, que atin mas os falta por ver".™° 

La misma cita en Tezoz6moc no sefiala este pacto: “padres mios, mira lo que 

a de uenir a ser: aguarda y !o bereis que yo se todo esto, y lo que a de benir y 

susgeder esforgaos comengaos, aparejar y mira que no emos de estar mas aqui™.**” 

Tezozémoc no establece esta relaci6n entre ta tribu y el dios. Huitzilopochtli es mas 

bien el agdero que sabe el porvenir. 

Cuando los mexicas buscan la rendicién de fos de Azcaputzalco y quieren 

llevar a su dios a la ciudad, Duran compara sus acciones con un suceso bfblico: 

"4 la manera que se !6 en ei libro de Josué, capitulo &., donde mand6 que los sacerdotes 

tomasen el Arca del Testamento en los hombros, v que toda la demas gente, puesta en érden, fuesen 

al rededor de la Arca, y que siete sacerdotes tocasen las trompetas que se tocauan en el afio de 

jubileo, !o cual hicieron siete dias arreo hasta entrar en la ciudad de Jeric6. Asi estos sacerdotes 

tomauan & su dios en los hombros para contra los -enimigos, lo cual pretendieron hacer para pacificar 

alos de Azcaputzatco, y para vivir entre allos, y para con aquello ponerles terror y espanto y atemori- 

zartos” 4° 

Y compara el rey Montecuma Hhuicamina con el rey Salomén: “determiné de 

edificar el templo de su dios Vitzilopochtii, & imitacion del pacifico rey Sa/omon, que 

“ibid, p. 7. pp. 33-34, 

ibid, p. &., p. 44. 

“Tezazomoc, folio 3v., p. 231. 

“Duran, pp. 121-122, p. 75. | 
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haciendo paces con toda Ia tierra, siendo querido y amado de todos los reyes de la 
tierra y ayudado de todos ellos, edificé el templo de Hierusaten”.°** 

Es interesante esta doble visi6n de Duran. En muchas partes condena a los 
mexicas por su idolatria, pero al mismo tiempo sostiene su semejanza con los judios 

del Antiguo Testamento y refiere analogias entre la historia de los mexicas y la 
Biblia. 

En Duran cuando los mexicas quieren ganar la guerra contra los Chalcos 
hacen voto a su dios y van a cumplir el voto sacrificando a los Chalcos: "y luego 

otro dia que liegaron, con parecer de Tlacaele/ y del rey, sin mas detenimiento 

fueron sacrificados 4 su dios Vitzifopochtii, cumptiendo ef voto que auian hecho, y 

ensangrentaron el templo con la sangre de quinientos hombres”.°®° 
Tezozémoc narra otra relacién entre los mexicas y su dios, al cual designa con 

otro nombre para sugerir su poder: "para entonges an de ¢elebrar la fiesta de su dios 

de ellos Camaxtie y abian con nuestra sangre de derramarla por todo su tempio, y 

dixeron muy bien que dios mas abentaxado, es el nuestro Huitzilopochtli Hueitetza- 
Auiti”.°5" No es la promesa que los mexicas hacen a su dios la que tes ayudaran a 

ganar la guerra, sino la fuerza de ellos y de su dios Hueitetzahuit/, "el agiero 
grande". 

En la interpretacion de Duran surgen varios conceptos cristianos y referencias 

biblicas, en cuanto a Huitzilopochtii y los mexicas, con el resultado de que ef mundo 
histérico mexica esta sometido a una interpretacién que lo encuadra con una seman- 

tica perteneciente al mundo occidental. Adem&s, como ya se ha notado, los 
conceptos emotivos individuales caracterizan a los personajes histéricos y al dios 

mexica, Huitzilopochtii. 

c. Imagenes de Huitzilopochili en la cr6énica de Tezoz6moc 

Tezozémoc incluye varias representaciones visuales er sus referencias al dios 

Huitzitopochtli, y al empezar su historia lo describe con una flor en su mano: “"tenian 
en las lagunas, de su tierra: Aztlan, un cu y en ella el templo de Huitzilopochtii, 

ydolo, dios, de ellos, y en su mano, una flor blanca, con la propia rrama del grandor 
de una rosa de Castilla, de !argor de mas de una bara en largo, que llaman ellos 

aztaxachitl °°*de suaue olor”.®? 

ibid, p. 183., p. 133. 

(bid, p. 194., p. 143. 

™'Tezozomoc, folio 27v., pp. 283-294. 

Et significado de la palabra aztaxochit/es “flor de garza’, aunque fa garza también es asociado con su color blanco. También es 
posible que aztaxociit es ta flor azcaxochitt, “flor de hormiga o lifio", en Frances Kartunnen, op. cit, p.17. 

9 /b/d, folio 11., p. 223. 
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En Sahagiin, e! dios Opochtli esta descrito de una manera parecida, y ademas 

hay muchas similaridades entre los atributos de este dios y la vida de los aztecas en 

Aztlan: "Este dios llamado Opochtli le contaba con ‘os dioses que se tlamaban 

Tlaloques, que quiere decir habitadores del paraiso terrenal, aunque sabian que era 

puro hombre. Atribufan a este dios la invencién de los redes para pescar... éste 

inventé los lazos para matar los aves, y los remos para remar™.°>* 

Al seguir describe su indumentaria: “tenia en ta mano izquierda una rodela 

tefiida de colorado, y en medio de este campo una flor blanca con cuatro hojas a 

manera de cruz, y de los espacios de las hojas salian cuatro puntos que eran 

también hojas de ta misma flor”.°®° 
La imagen de Huitzilopochtli en Tezoz6moc también recuerda a los santos 

cristianos; por ejemplo, la imagen de san Antonio con una flor blanca en la mano, y 

afiade a esta semejanza la comparacién de aztaxochiti, la “flor de garza", con una 

rosa o fior de Castilla. 

Otra de las formas de Muitzilopochtli, que ya se ha mencionado, es la del 

gusano de la laguna, izeahuitl. Son los poderes magicos del izcahuit! \os causantes 

de las contiendas entre ios mexicas y los de Coyoacan y Xochimilco. E! significado 

© simbolismo que Tezoz6moc ha dado al gusanillo parece ser cristiano y mistico por 

su semejanza al cuerpo y sangre de Cristo. Esta es la primera referencia que hace al 

gusano, izcahuiti, cuando los mexicas estén en Coatepec: "“y alli, les dixo a los 

mexicanos que el yzcahuit! colorado, era’ su propio cuerpo de Huitzilopochtli, que 

hera su sangre: su ser entero de su cuerpo™.*°* 
Tezozémoc también relata la reverencia a Huitzilopochtii realizada por medio 

det autosacrificio de los guerreros de una manera que parece una rara mezcla del 

misticismo cristiano con el autosacrificio mexica: 

"y antes de todas cosas, para el rruego de nuestra bitoria, coxed bisnagas, puntas de magues, 

hazed, en buestras personas penitencia ante e! templo y dios Huitzifopochtli, sacaos sangre de las 

orejas, por ef entender con ellas, la manera que a de ser adorado y reuerenciado, y la lengua para 

explicar con ella con humildad, nuestra bitoria, y bengancga de nuestro enemigos y en los bracos, 

moliedos para que en ellos, os de esfuerco y balentia para sojuzgar en guerra a buestros enemigos y 
ww S87 

traigais atados a los enemigos, para su sacrificio”. 

Huitzilopochtli también es representado por su templo, y una de las metas 

principales de los mexicas es acrecentar su templo y casa. Es una perspectiva fisica 

relacionada con el tamajio del templo pero también representa el crecimiento det 

imperio por medio de ios pueblos sojuzgados, los tributos recibidos y los cautivos 

sacrificados. En esta cita hace una relaci6én entre el cuerpo fisico del dios y su 

templo: “que luego para esto, traigan, cal y piedra, y fe¢ontialli, que con esto hecho, 

| 
§ahagiin, op. cit, tomo |, p. 64, 

* ibid, p. 65. 

**Tezozdmoc, folio 2v., p. 228. | 

=" (pid, tolio SBv., p. 329. 
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quedara del todo encorporada la persona, cabeca bracos pies, de Huitzilopochtii °° 

Y los guerreros también est4n relacionados con el aspecto corporal del dios: "que os 

llamais e yntitulais aguilas, tigleres cuauhtli, ogelotl, hueycuetiachtli, gran leon, 

baleroso, y sois manos pies cabega de Mexico Tenuchtitlan de la casa de Huitzil- 

opochtli Tetzahuitl abusion" 5°? 
En ja primera cita, los mexicas quieren terminar la edificacién del tempio, que 

representa el cuerpo de Huitzilopochtli o sea el simbolo de sus poderes. En fa 

segunda cita tos guerreros mexicas representan metaféricamente este poder. 

Dur&n también relaciona el cuerpo del dios con sus devotos, pero en otro 

sentido: "ten cuenta con el guerfano y con ta viuda, con el viejo y con la vieja que 

ya no pueden trauajar, porque son las plumas y jas pestafias y cejas de Vitzilopoch- 
ti’ .5®° No destaca el aspecto guerrero del dios, sino alude metaféricamente al pueblo 

que es Ja responsabilidad det rey. En otras fuentes de la época el pueblo se repre- 
senta metaféricamente por las alas y la cola del &guila. En Duran las plumas, pes- 

tafias y cejas parecen ser una referencia a las cosas que cubren el cuerpo y ojos de 

Huitzilopochtli, y que representan al pueblo. 

En la historia de Tezoz6moc existe una relacién mitica entre el templo de 

Huitzilopochtli y Coatepeti, e\ lugar de su nacimiento, lo cual no sefiala Ouran: "te 
abeis de guarda(r) defender y acregentar en mayor estado y sefiorio que es Coa- 
tepeti, Tetzahuitl, Huitzilopochtli que ie abeis de barrer su casa templo, y sus 

mandamientes de tos que suelen hazerle de grandes sacrificios".°*’ Y hace la 
siguiente referencia al templo como cerro: "y sobre todo acabar de soalgar el cerro 

y templo de su dios Muitzifopochti °°? Y en esta cita se refiere al templo como el 

cerro y el Coatepeti: 

"que maiiana encima del cerro y templo abeis de cumplir con buestra obligagion, no al mejor 

tienpo demayes, ni turbeis, ni corteis de beer tantas gentes, porque encima del Coatepet! abeis de ser 
bisto de todas las gentes, y bos abeis, de ser el primero que abeis de matar y untar la sangre del 

yn 5 muerto, al Tetzahuit! Huitzilopochtii, los labios y el coragon adorar al brasera quauhxicalii” . 

Las im&genes que Tezoz6moc ofrece de Huitzilopochtii estén relacionadas con 

simbolos especificos que se asocian con el dios: la flor blanca, aztaxochiti, el 
gusanillo de la laguna, izcahuitl, su cuerpo y su templo y el cuerpo de! guerrero 
como extension fisica del cuerpo de Huitzilopochtii, y su templo es el cerro Coa- 
tepeti, et lugar de su “nacimiento”. Estos conceptos mexicas det dios a veces 
toman rasgos que se parecen a una interpretaci6n cristiana: por ejemplo, el gusanillo 

** ibid, tolio 46r., p. 355. 

% fbf, folio 55r., p. 382 

*Durdn, p. 360., p. 302. 

*"'Tezozdmoc, folio Stv., p. 459. 

° /pfd., folio 84.. p. 468, "Soalzar es alzar ligeramente. 

(pil, tolio 95v., p. 503. 
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izcahuitl, que representa su cuerpo y sangre, y el autosacrificio de los guerreros, 
que esté traducido a términos misticos. 

d. Las oraciones a Huitzilopochtii: la representacion retérica en Tezoz6moc 

En la crénica de Tezozémoc, el dios de tos mexicas, Huitzifopochtli, es digno de 

recibir muchas alabanzas; sin embargo, las oraciones y referencias a él se mezcian a 

veces con noticias sobre su relacién con el demonio cristiano. Estas oraciones 

aparecen con mas frecuencia y son mas largas que las que se encuentran en la 

historia de Duran. En su estilo y tono se las puede comparar con oraciones cristian- 

as: 

"soys ya hijos adotiuos de Tetzahu/tl, abusion, Huitzilopochtii, estais rrescibidos, en su gracia 

y amparo que ya en sus haldas y sefio, os tiene puestos a todos, y mirara de hoy en adelante por 

bosostros, como a berdaderos hijos, queridos rregalados, como a los demas, y eS nescesario que un 

dios, tan baleroso y fauorecedor de sus hijos, le hagamos su templo y casa, nombrada en todo e! 
mundo conforme y grandeca, de su afto balor, su casa y morada, alta y grande, muy abundante de lo 

que mas le pertenesce de sacrificios”.°* 

Esta oracién a Huitzilopochtli es mas parecida al estilo de Duran, por su 
traduccién de conceptos nahuas al espafiol con un tono emotivo. En la ultima parte 

de esta cita hay mucha repeticién de frases relacionadas con la morada del dios, 
también expresada con términos emotivos, aunque esta arenga “cristiana" se ter- 
mina con to que més le pertenece a Huitzilopochtii, los sacrificios. 

En la siguiente oracién hay mas referencias al aspecto histérico: 

"pues por su mandado que dexo dicho a nuestros padres que los truxo y guio a estas partes, 

y que aqui abiamos de aguardar a todas tas nasciones del mundo, y abiamos de ser por ellos muy 

balerosos y prosperos abentaxados en guerras, sefiorio, todo lo a cumplido en nosotros, y por su 
trecordacion, y perpetua memoria, }e hagamos, nosotros su casa tempto, y sacrifi¢ios, en onrra y 

bitoria de su alto bator y merescimiento; como tan bueno dios y capitan de ellos” .°* 

: : |. 
Dur&n escribe esta versi6n de este mismo asunto: 

“ya saueis que fué inviado nuestro dios, et admirable Vitzifopechtli, para sujetar 4 todo este 

mundo, como veis que lo ha sujetado ya: con su poder sustenta 4 toda la mayor parte de !a tierra, da 
y reparte de sus bienes y grandegas, como lo veis; y pues estais aqui juntos y veis quan justo es que 

engrandezcamos 4 nuestro dios y la edifiquemos su templo, que tuego, sin mas detenimiento, se 

recojan los materiales de piedra, cal, arena y madeta para el edificio” ** 

°* 1pid, tolio 25r., p. 288. | 

% ibid, folio 46r., pp. 355-356. 

"Duran, p. 281., p. 227. | 
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La informacién que ambos cronistas ofrecen sobre el oficio del dios de los 
mexicas es parecida, aunque Tezoz6moc hace mas referencias al pape! de AHuitzil- 

opechtli como guia de los mexicas - quienes habian de “aguardar" a todas las 

haciones {o sea las cuatro partes del mundo), - e inctuye los sacrificios en su honra. 

Duran destaca el papel del dios guerrero que ha sometido a "todo este mundo" para 

beneficiar a la gente. . 
Muchas veces los conceptos relatados en ambas historias concuerdan, como 

aparece en las previas citas. Sin embargo, en Tezozémoc hay mas elogios a Huitzil- 

opochtii que no aparecen en la historia de Duran. Y aunque Tezoz6moc lo menciona 

como el gran diablo y el ofensor de "Nuestro Sefior”, el tono y ia frecuencia de sus 
alabanzas denota el respeto al dios que Tezozémoc o su fuente quiso transmitir. 

En la historia de Tezoz6moc el papel que juega Huitzilopochtli es mucho mas 

frecuente y decisivo que su papel en la historia de Duran. Hay mas referencias a él, 
especialmente a su templo. Los tributes, las guerras y otros acontecimientos 

pertenecen especificamente a él. Otro factor que posiblemente aumente las referen- 

cias a! dios es el respeto de Tezozémoc al relato oral, lo que influye sobre la repeti- 

cién del nombre del dios en el rito asociado con la victoria del ejército mexica y los 

sacrificios de los cautivos. Durén no hace tantas referencias especificas a Hui/tzil- 
opochtii. Para él, ei supremo dios, "el sefior de lo criado”, tiene mas importancia 
dentro de la historia. 

En la historia de Duran, durante la guerra de los mexicas contra los matiatzin- 
cas, ellos piden el favor "del sefior de lo criado, del dia y de la noche, del aire y del 

fuego". En Tezozémoc es la superioridad de Huitzifopochtli la que ayudara a los 
mexicas: 

"tleuando nosotros gran bentaxa, en que el propio Tetzahuitl, Ynhuitzilopochtli es con 
nosotros, que hara mas el solo que mill de nosotros pues la emos bisto en muchas partes su ayuda 

valor y esfuerco que mediante el emos ganado conquistado tantos sefiorios, pueblos tierras, y basall- 
= 567 os”. 

En esta cita parece que Tezozémoc esta interpretando el papel de Huitzil- 
opochtii dentro del concepto espafiol de la ayuda divina para derrotar a los infieles; 

por ejemplo, Santiago, que socorre a los espafioles en las guerras apareciendo en et 

campo de batalla. Adem&s, Tezoz6moc incluye el léxico espafiol: "conquistado”, 
“sefiorios” y "basallos”. Sin embargo, es posible que concuerde con una creencia 

nahuatl, acerca del papel de los dioses en las guerras. Este aspecte posiblemente se 

ilustre en la escultura mexica; por ejemplo, la Piedra de Moctezuma, en la cual 

aparece un dios sin pie que hace cautivos a guerreros enemigos. Aqui, como en 
otros casos, es dificil precisar la raiz cultural del significado. 

Como ya se ha mencionado, Tezoz6moc asocia tos atributos de un dios 

omnipotente con Huitzilopochtli. Un ejemplo es la siguiente cita que trata de los 
muertos en fa guerra contra Michoacan: 

51 J idl, folio @2v., p. 403. 
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"ya abeis lo hecho por el que es el dia, la |noche el aire el agua, el cielo el ynfierno Huitzil- 

opochtli...con estas muertas da de comer vuestro dios y sefior el Tetzahuiti ayre abusion Huitzil- 

opochtli, respondié Axayaca, agradegiendoles el ofrescimiento consolatorio que pues abia de ser y su 

boluntad, era ir adelante al cumplimiento y promesa de Tetzahuiti, Huitzifopochtli, que murieron sus 

hermanos en campo de alegria y no en manos de mugeres que es onrra y gloria que al¢an los que 

mueren con esta bitoriosa alegria de sus atmas, por el Tetzehuit! Huitziopochtim *8* 

Huitzilopochtii est4 asociado con este sefior, a quien también se refiere Duran, 

y al mismo tiempo es el aire y abusién Tetzahuit!. 

En la historia de Durén, Huitzilopochtli es el dios guerrero que ha guiado a los 

mexicas para cumplir la voluntad de! sefior de lo criado. Esta es la unica cita donde 

Dur&n alaba directamente a Huitzilopochtii: 

"Omnipotente y poderoso Sefior de lo criado; Seftor por quien vivimos, cuios vasallos y 

esclavos somos: Sefior del dia y de la noche, del ayre y del agua, con cuyo poder vivimos, yo te doy 

infinitas gracias por el beneficio que de ti he recibido en auerme traido y vuelto 4 esta tu ciudad de 

México con la vitoria que tt me as concedido...y asi joh poderoso y hagafioso Vitzilopachtil que para 

este effeto y exercicio militar nos encaminaste 4 este lugar, el qual todo era agua y nuestros antepa- 

sados lo cegaron y edificaron por tu mandado. En el agradecimiento deste bien por ti recibido, te 

ofrezco parte de tos despojos que con la fuerca de nuestro pecho y de nuestro brago ganamos con tu 

favor™ 5 

La diferenciacién de los papeles de estas deidades en Dur&n posiblemente 

provenga de !a relacién destacada por Cristébal del Castillo entre e! papel de Huitzil- 

opochtli y el "Unico dios", como se advierte en una alocuci6n de Huitzilopoch, el 

sacerdote, a su pueblo: 

"os diré y os informaré, las palabras de nuestro dios Tetzauhtéoti, el yaotequihua, e\ conquis- 

tador. Los corazones y la sangre son su alimento, su propiedad y don, por lo que siempre se ofrenda- 

ran ante el, se extendera por el cielo el movimiento, ef So! ira a mostrar su resplandor a diario el unico 

dios, el Tioque nahuaque, gracias a quien vivimos! el duefio del cielo y de la tierra,"*”° 

Aunque Durén no se refiere especificamente al movimiento del sol y los 

sacrificios, separa el pape! guerrero de Huitzilopochti, el yaotequi, a quien pertene- 

cen los "“despojos", y el ser supremo "con cuyo poder vivimos”. Este aspecto 

también se nota en la previa cita de Tezozémoc, "con estas muertas da de comer 

vuestro dios”, aunque no se especifica a quién. 

°° tb{d, folio BV., p. 425. 

"Duran, pp. 422-423,, p. 365. | 

Crstébal del Castillo, op. cit, p. 143. 
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5. Conclusiones sobre los distintos conceptos de Huitzilopochtli 

A lo largo de la historia de Tezoz6moc, Huitzifopaochtii se identifica con el Tetzahuiti, 
el término nahuatl para abusi6n o agiiero, aunque al principio de la historia se refiere 

al dios como el Tlamacazqui Huitzilopochtli. Este cambio de nombres puede sefaltar 

la transformaci6n de sacerdote en dios, fenomeno que est4 explicado en detalle en 
fa historia de Cristébal del Castillo. Otros términos nahuas asociados con Huitzil- 
opochtli en Tezoz6moc son: !a flor blanca, aztaxechit/, que leva en su mano en 

Aztlan, y el cuerpo y sangre del dios, representados por el gusano de Ja laguna, 

izcahuitl, Otros conceptos mexicas son: la relacién fisica entre su cuerpo y su 

templio y entre su cuerpo y el poder del ejército mexica. Sin embargo, posiblemente 

hay elementos cristianos en la asociacién del gusano, izcahuitl, con el cuerpo y 

sangre de Huitzilopochtii, y el autosacrificio de los querreros, traducidos a términos 

metaféricos, y las oraciones que hacen a este dios. Es interesante esta relaci6n que 

Tezozémoc desarrolla entre conceptos misticos cristanos y Huitzilopochtii, |o cual, 

como en otras ocasiones, quiz@ muestre su empefio en relacionar tradiciones cultu- 

rales mexicas con tradiciones cristianas de su época y, de esta manera, interpretar 

creencias mexicas en los conceptos de la cultura dominante. 
En la historia de Tezoz6moc el dios y todo lo que esta asociado con él tienen 

una importancia casi exagerada. Todo el mundo mexica gira alrededor de Auitzil- 

opochtii y su templo. Las abundantes referencias y alabanzas al dios mexica 

demuestran una magnificaci6n de su papel dentro de su historia, que posiblemente 
se deba al respeto hacia la tradici6én oral y ja consecuente repeticién de las referen- 
cias al dios. Ademéas, ia interpretaci6n de Tezoz6moc es decididamente mexica, y 
las numerosas referencias a este dios sostienen esta perspectiva "nacionalista". 

En ta historia de Duran, Huitzilopochtli no recibe tanta atencién. El desarrolla 

el papel det dios dentro de fa historia en la primera parte, durante ta migracién, 

cuando es concebide como la deidad que llevar4 a su gente a la "tierra prometida”. 
La relaci6n que se establece entre el dios y su gente tiene las caracteristicas del 

Dios biblico y su relaci6n con el pueblo elegido. En Duran no hay tantas alabanzas 

y referencias a Huitzilopochtli, y su historia enfoca mAs los poderes del "sefior del 
criado", un dios més parecido al dios cristiano. En contraste, Tezoz6moc describe a 
Huitzilopochtli con las caracteristicas nahuas de un dios omnipresente, tal como 

Tezcatlipoca. 

4. Interpretaciones de Quetza/céatl y otros dioses mexicas 

Quetzaicéatl, el dios y héroe cultural de los toltecas y sacerdote deificado de 

Mesoamérica, no desempefia un papel decisivo en fa forrnacién y crecimiento del 
imperio mexica en estas dos historias. Los casos en donde aparece su nombre 
refieren la importancia de su presencia en el pasado o su representaci6n como uno 

de los dioses del panteén mexica que participé en la migracién. Este eclipse de su 

199



importancia posiblemente se deba a la pfesencia abrumadora dei dios guerrero, 

Huitzilopochtii, dentro de ta religi6n mexica. 

Quetzalcéatl y los otros dioses, que desempefian un pape! secundario por su 

lugar dentro de la religién mexica en estas |historias, realizan sus funciones simb6li- 

cas en los ritos del sacrificio de los cautivos. Las referencias a Quetza/céatl y otros 

dioses también se hallan en los ritos de vestir al rey difunto, y los ritos que desem- 

pefian las mujeres de los guerreros. Quetzafcéati es conocido también como el 

sacerdote que vivi6 en Tollan y tuvo que salir por engafios de los hechiceros. Dejé 

dicho que iba a volver y muchas de las referencias a 6! conciernen a este mito. 

La siguiente comparacién de las referencias a Quetzaicéatl y otros dioses 

mexicas en las respectivas crénicas de Duran y Tezoz6moc dara una idea de los 

contrastes en la interpretacién de estos dioses dentro del contexto histérico. 

| 

a. Distintas interpretaciones de los dioses representados durante la migraci6n 

En algunos cédices del siglo XVI se representa a los diferentes pueblos con un 

sacerdote cargando a un dios durante sus migraciones. Estos dioses pertenecen al 

pueblo, y consecuentemente son los més reverenciados. Al empezar su crénica 

Tezoz6moc menciona a los dioses de los aztecas en Aztlan: “y asi ellos propios 

persuadiendo a los naturales, por la estrechura en que estauan, determino y les 

hablo su dios, en quien ellos adorauan Huitzilopochtli, Quetzatcoatl, Tlalocateutl, y 

otros como se yra tratando”.>”' Esta oraci6n es confusa por el uso del verbo en 

tercera persona singular cuando va a mencionar a tres dioses. Es posible que esté 

traduciendo la oracién del n&huatl, que a veces permite el sujeto en singular aunque 

se refiera a varias personas 0 cosas, 0 posiblemente se refiera al dios de cada tribu. 

En esta cita Tezoz6moc posiblemente esté hablando de la opresién que 

sufrieron "estos mexicanos muy antiguos” en Aztlan o sea “la estrechura en que 

estauan”, y de los dioses que !os van a gular durante la migraci6n.°”?_ En seguida 

menciona a los dioses que pertenecian a los siete ca/puilli constitutivos de! pueblo de 

los “antiguos mexicanos", y advierte que existian dioses patrones de los barrios o 

calpulli ademAs de otros dioses que son "los que mas hablan con los yndios”: 

"Io primero que azian, hazer ef cu, o templo de su ydolo, dios de ellos, Huftzifopochti, y como 

benian cantidad de ellos que heran de seite barrios, cada uno de su barrio traia, el nombre de su dios 

como era Quetzaicoati, Xocomo, y Matla y Xechiquetzal, y Chichiltic Centeutl, y Piltzinteucth, 

Meteutl, y Tezcatlypuca, Mictlanteuctli, y Tlamacazqui, y otros, dioses, que aunque cada barrio de los 

"Tezozomoc, folio 17., p. 223. Tlalocateut es la "deidad de Tlalocan® o Taloc. 

*Crstébal det Castillo, go. cit, p. 119, también refiere los problemas de fos mecitin en Aztlan: "los gobernantes aztecas 

chicomaztocas mortificaban mucho a tos mecitin, les causaba pena, los maltrataba...": sin embargo. dice que: “los mecitin solamente: 

adoraban al gran 7/acatecdiol, el Tetzauhtéot!"y que no adoraban a los dioses de fos aztecas, ios chicomoztocas, que eran un 

grupo. Chimalpain, Memorial breve... p. 21, habla de una discordia entre ios des hijos del Hahfohuanide Aztlan, Motevhczuma El 

hermano menor, Cha/chuihtaténactue autoridad de los mexicas, pero su hermano mayor lo aborrecia, diciendo: “solamente yo habré 

de regir a todes por completo, incluyendo a las mexica”. | 
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siete traia sefialdo {sic} su dios, traian asimismo otros dioses, con ellos, y los que mas hablan con los 

yndios, eran, Huitzilopuchtli, y Tlacolteut!, y Mictlanteuctii 7° 

Estos son algunos de los dioses asociados con los ca/pulli, y en la siguiente 

oracién Tezoz6moc nombra los siete barrios o calpulli: “al uno de los barrios se 

llamaua yopico, y tlacochcalca, y el tercer barrio huitznahuac, cihuatepaneca, y 

chalmeca, y tlacatecpaneca, y el setimo barrio se llaman yzquiteca”.5”* 

Hay obviamente m&s nombres de dioses que nombres de barrios. En su 

articulo "Los barrios sirvientes de Huitzilopochtli”, Van Zantwijk explica los proble- 

mas que implican las relaciones entre los calpuili y los dioses: 

"La causa principal de los grandes problemas que encontramos en nuestros esfuerzos de 

correlacionar fos barrios con sus dioses, sus funcionarios, sus templos, sus conventos es el hecho de 

que en tos calpuili en general veneraban a varios dioses 0 diosas, o por to menos a varias apariencias 

© manifestaciones de! mismo dios o de ia misma diosa, mientras que en algunos casos diferentes 

manifestaciones del mismo dios funcionaba como tantos patrones de barrio distintos”.°”> 

Durn si correlaciona el nombre det barrio y el nombre del dios, y simétrica- 
f 2, . o . . 

“mente, de los titulos de los siete ca/pulli, hace derivar los nombres de los dioses: 

"Ya hemos dicho cémo traian 4 su principal dios, sin cuyo mandado no osaban menear; traian 

empero otros seite dioses, que a contemplacion de las siete cuevas donde auian auitado seite congre- 

gaciones de gentes o seite parcialidades, los reverenciaba con mucha grande¢a; estos siete dioses 

tenian sus ditados y nombres que denotaban gran exelencia, como el dia de hoy la denotan en los 

principales que tienen estos ditados, y con su gravedad autorizan estos ditados de honra y grandeza 

en nombre de aquellos dioses. El dios del primer barrio se Ilamaua Yopican tetli: el segundo, Tlacoch- 

calcat! tecutli: el tercero, Vitznagoat! tecutli; el quarto, Cuatecpan tecutii: et quinto, Chaimecatl: el 

sesto, Tlacatecpanecati: el sétimo, /zquitecati.”*”* 

Ofrece ademas una interesante explicacién de cémo se asocia los “ditados" 

0 apelativos de los sacerdotes y nobles y de los dioses con el nombre del calpulli. 

Reconoce la importancia del significado dei nombre asignado, o adquirido, a los 

hombres y mujeres dentro de la sociedad, quienes en muchos casos, en particular el 

de los guerreros, llevaban ei nombre del caipulli. El i6gicamente ha relacionado el 

nombre de! ca/pulli con lo que se considera el “ditado” det ca/pulli o sea la *honra y 

grandeza en nombre de aquellos dioses”, aunque el ca/pulli no solamente estaba 

ligado con el dios o templo representado por su nombre, sino también con otros 

dioses patronos. 

Los dioses de los caipullf en la historia de Tezoz6moc, aunque aparezcan sin 

orden, quiz4 tengan mas que ver con una interpretaci6n mexica de la historia que la 

*Tezoz6moc, folio 1v., p. 224. 

ibid, folio Iv, p. 224, 

*Rudolt Van Zantwijk, “Siete barrios sirvientes de Huitzilopochtll," en Estudios de cultura néhuat, p. 183. 

8 Durdn, p. 72., p. 29. 
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lista ordenada de Dur4n. Es posible que mencione a Quetzalcéatl primero porque es 

el dios patr6én del calmécac, y el cailmécac es una parte integral de ta sociedad y 

cultura de los ca/pulli mas importantes. Y tal vez no sea por azar que Xecomo o 

Oxocomo, el primer hombre, sea mencionado después de Quetzaicdatl, para 

subrayar la relaci6én entre este dios, el creador de los hombres, y el primer hombre 

Oxocomo. Matla, segan Van Zantwijk, es e! nombre calend&rico de Xochiquetzal, o 

"diez flor de pluma", o “flor azul", y asocia estos dos nombres con una sola diosa. 

Matla también pudiera ser Matiaicue "la de fadellin de azul oscuro”, nombre de fa 

diosa de la lluvia de Tlaxcala. Xochiquetzal, \a flor preciosa o flor de queizaili, es la 

diosa de las flores y las labores domésticas. Chichiltic Centeutl es e| dios rojo del 

maiz. Piltzintecutli, el principe o sefior, es un joven dios solar y es otra forma de 

Xochipilli, dios del canto y las flores. Meteut! posiblemente es “dios del maguey" o 

"maguey divino”, sin embargo, este nombre no aparece en otras fuentes.°” Tezca- 

tlypuca, el espejo que humea, tiene varias formas y nombres relacionados con sus 

poderes omnipresentes, y también es dios ‘patron de los guerreros jévenes. Mictlan- 

teuctii es el dios del inframundo. Tlamacazqui es uno de los apelativos de los sacer- 

dotes de los templos y también es nombre dado a Tialoc. Los dioses que se comuni- 

can con las tribus son: Huitzilopuchtii, el colibri del sur y gufa de los mexicas, 

Tlacolteutli 0 Tlazolteotl, \a diosa de \a inmundicia, y Mictlanteuctii, el dios del infra- 

mundo.®”® En la copia de la Crénica mexicana de la Biblioteca del Congreso estan 

parcialmente tachadas cuatro lineas que posiblemente incluyan otros nombres de los 

dioses.*” ' 
La asociacién entre un lugar y un dios, en este caso los ca/pulli y tos dioses, 

es sumamente importante en el pensamiento espacial néhuatl y tiene un significado 

tanto geogrSfico como retigioso. Tezoz6moc y Duran aluden a tos calpuilli durante la 

migracién de los mexicas, cuando se refieren en sus historias a los templos que 

edifican y las siembras y cosechas que hacen durante su viaje. Los nombres de los 

dioses de Jos ca/pulli que apunta Duran concuerdan con los nombres de los siete 

barrios que registra Tezoz6moc. Sin embargo, Tezoz6moc no menciona a los dioses 

bajo el nombre de los calpulli hasta que los mexicas llegan a Coatepec: 

"luego a los lados del gran diablo, Huitehopochti, le pusieron otros demoiiios, manera de 

sanctos, que fueron estos, Yopico, Tlecochcaico, Huitznahuac, Tlacatecpen, Tzommeico, Atenpan, 

Tezcacoac, Tlamatzinco, Molfocotiitan, Nonohuatco, Cihuatecpen, Yzquitian, Milnahuac, Coaxoxouh- 

can, Aticpan, todos demofios sujetos al Huitzilopochtli, todo por estilo y orden de Huitzilopochtli, por 

ser el mayoral de todos ellos, y asi fe pusieron como a manera de altar, de piedra grande labrada, su 

juego de pelota por nalgas jugado y cercado, como su juego que fue de Huitzilopachtir 

[7's muy posible que este dios se asocia con el nombre de los mexica y el nombre de su gula o rey sacerdate Macio Mex y, como 

anota Graulich, "no son otros que Mecitil, diosa de pulque Hamada también Tlattecuntii -sabernos la retacis entre la diosa tierra, ef 

pulque y fa una- la que la Leyenda de los sales tefiere como emamentando a Mixcéatl, sus hermancs y su hermana y la que dio 

nombre a los macitin". Graulich, op. cif, p. 344. 

7Rudott Van Zantwijk, The Aztec Amangemnent, pp. 77-78, Traduccion mia. 

*Tazazémoc, folio tv. 

™ bid, folio 2v., p. 228. | 
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La comparaci6n que Tezozémoc hace entre los dioses de los ca/puilfi y los 
santos concuerda con Ja idea de un dios patrén de un lugar, asociado con éste. Y 

es posible que e! espacio geografico de los templos mexicas esté correlacionando 
con tas iglesias y los barrios que llevan nombres de santos, los cuales ya han 

reemplazado a los nombres mexicanos. La organizaci6n de los "santos" de los 
templos no es por azar. Todo tiene su significado en relacién con el dios m&s pode- 
roso, Huitzilopochtli y tos cuatro direcciones cardinales. Duran no menciona a estos 

dioses, aunque dice que pusieron sus tiendas alrededor del tabern&culo de su dios, 

segtin las cuatro direcciones espaciales. 
Coatepec, el lugar mitico, es semejante a México Tenochtitlan, y por eso hay 

una intrinseca relacién entre los nombres de los barrios 0 ca/puili y el templo de 
Huitzilopochtli. Estos dioses representan los templos alrededor del centro que es el 

espacio sagrado de Huitzilopochtli. En Tezoz6moc encontramos una perspectiva 

quizé més relacionada con el significado de las funciones simbdlicas de estos dioses 

o templos en el contexto histérico durante !a migracién, aunque ya traducidas a 
términos cristianos. Ademés, la complicada relacién entre dioses y ca/pulli que 

menciona Van Zantwig, se apoya en el hecho de que Tezozémoc nombra quince 

demonios o santos, y supuestamente hay siete ca/pulli. 
La Crénica mexicéyot! también incluye los nombres de los barrios cuando los 

mexicas estén en Coatepec, aunque no todos concuerdan con los de la Crénica 

mexicana. Después de nombrarlos, esta historia narra lo siguiente: "pues bien alli 

los junt6é, los acomod6, los cont6, a todos los demonios, el, Huitzifopochtli, pues 
porque es el jefe de ellos, el primero de ellos, de los diablos”.*°’ Se trata del mismo 
concepto que encontramos en la Crénica mexicana; Huitzilopochtii es e\ gran diablo 

y los otros son demonios dependientes de él. 
Al seguir la relacién de la llegada de los mexicas a Tenochtitlan, Tezoz6moc 

hace la siguiente referencia a Quetza/céati, cuando los mexicas van a hacer un sitio 

para su dios, Huitzilopochtii, en el lugar donde vieron el Aguila sobre el tunal: 

*y asi cortaron alguna cantidad de cespedes, y lo fueron alargando y ensanchando al sitio del 

aguila desde junto a la quebrada y ojo grande del agua hondable, y asi les dixo que le mando al 
cagerdote hiziesen los mexicanos por mandato del Hu/tziopochtli ydolo dios de los mexicanos, lo qua! 
yban haziendo, de cada dia con mucho trauajo, y asi luego hizieron una hermita toda de carrizo y tule 

peque(iio) de! Quetza/coat!, junto al tunal del aguila y ojo de agua”.°®? 

Una explicacién de este pasaje hermético posiblemente se encuentre en la 

Crénica mexicéyotl, cuando Huitzifopochtii indica al sacerdote, Cuauhtlequetzqui, 

d6nde debe arrojar el coraz6n de Copil: "corre y !levatelo dentro del tular, del carri- 

zal, donde verés un tepetate sobre el cual descansara Quetza/coat/ cuando se 

marché; de sus sillas la una es roja y !a otra negra; alli te colocaras en pie cuando 

™ Cronica mexichyot, op. cit, p. 32. 

*Tazozémoc, tolio 3v., p. 231. 
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arrojes el coraz6n de Copil” .583 E| lugar donde se para el sacerdote posiblemente se 

asocia con el sitio de la ermita mencionado|por Tezoz6moc en su Crénica mexicana, 

0 es representado por tal sitio. En este caso posiblemente haya una asociacién 

entre Quetzaicéatl y e\ origen de la formacién cultural de los mexicas, seftalada 

metaféricamente por los colores rojo y negro. Estos representan el lugar mitico del 

oriente, Tlillan Tiapallan, por donde desaparecié Quetzalcéat/. También representan 

la tinta roja y negra del tlamatini o sabio que pintaba los cédices, y simbolizan 

metaféricamente la antigua sabiduria. Quetza/cdatl es quien les ensefié este arte; es 

el héroe cultural de los hombres, su puente entre el tiempo mitico y la antigua 

sabiduria. Posiblemente sea por eso que el sacerdote se apoya sobre el tepetate de 

Quetzaicéatl para arrojar el coraz6n al lugar donde va a brotar el tunal, la sede del 

poder de los mexicas. Ellos han heredado esta antigua sabiduria de los toltecas, 

quienes a su torno la recibieron del dios Quetzaicéatl. Sin embargo !a importancia 

del papel de Quetzai/cédat! en la formaci6n de la cultura mexica no surge en los textos 

de Duran y Tezozémoc. No hay referencias directas a su papel como portador de ta 

antigua cultura en el presente o sea e! tiempo histérico de las crénicas. Duran no 

menciona a Quetza/céat/ ni su ermita, en lla narraci6n de la fundaci6n de Tenoch- 

titlan. 

En la historia de Tezoz6moc, tas representaciones de los dioses durante la 

migraci6n y en ta fundaci6n de Coatepec, y de Tenochtitlan, muestran una vision 

mas emparentada con una conciencia histérica mexica de la funcién de los dioses en 

estos acontecimientos. Sin embargo, es dificil precisar el significado, aunque parece 

tener importancia en el contexto histérico-mitico. Por eso menciona primero a los 

dioses m&s importantes de los "antiguos mexicanos” de Aztl4n, y después se refiere 

aos dioses que trafan los siete barrios durante fa migraci6n. Nombra los barrios o 

calpulli en referencia especifica a ta gente que sali6 de Chicomoztoc: “cantidad de 

ellos que eran de los siete barrios". Y no menciona otros barrios sino hasta que 

construyen el lugar sagrado de Huitzifopochtli en Coatepec. Es importante notar que 

en Tezozémoc éstos son los dioses que hablan con las tribus. Duran no hace refe- 

rencias especificas a los dioses de fa migraci6n o a los nombres de los dioses o 

barrios en Coatepec. Posiblemente porque él ha resuelto estos problemas dando 

orden a !a historia; por eso asocia los nombres de los barrios con los "ditados” de 

los dioses. El mismo dice, antes de empezar su capitulo sobre la migracion: "y asi 

sera menester, pues mi intento es relatar su historia, hacer capitulo particular de las 

cosas en él acontecidas, sufriendo grandes trabajos en la esperanca que sus profe- 

tas y caudillos les iban prometiendo de la itierra que venian a buscar” 5° 

% Crénica mexicdyot, op. cit, p. 43. | 

™Durén, p. 68, p. 26. 
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b. Representacién y descripcién: la actuacién de los dioses en los ritos 

A }o largo de las historias de Duran y Tezozémoc encontramos descripciones de los 
dioses en los ritos. Los dioses mexicas convivian con los hombres y permeaban 

cada aspecto de !a vida y e! tiempo de los antiguos mexicas. Como ya se ha 

mencionado es notable que estas historias incluyen Jos dioses actuando en el tiempo 
histérico, y no separados o alejados del este tiempo, como fos encontramos en otras 

historias de la época. 
La visi6n historica de estos dioses defiere en algunos aspectos en estas 

crénicas. Un ejemplo seria que en la crénica de Tezoz6moc los nombres en nahuatl 

de los personajes histéricos son de mucha importancia, por to que describe con mas 

detalle los nombres de !os dioses en los ritos. Por eso en Tezoz6moc surge su 

empefio de recrear elementos que conciernen rasgos caracteristicos de los dioses y 
los templos. En contraste Dur4n no hace tantas referencias a los nombres de los 
personajes histéricos o a los dioses o a los templos, y en su historia la vision de 

estos dioses se liga mAs a una descripcién de los dioses y no a una profundizacién 

en rasgos que los asocia con elementos semiéticos de la cultura mexica. 
En la siguiente cita Tezoz6moc ofrece una perspectiva mas cercana a la visién 

mexica de templos y dioses. Estos son tos lugares a donde acuden las mujeres de 
los guerreros, Nevando ofrendas de comida durante la ausencia de sus maridos: 

"tleuaban lo a! templo que llaman, omacatzin, y yecatzintli y coatixoxouhque, Culebra cruda 
berde, y al templo de Huixtocihuat! y al de Milnahuac, y a Atlatona, y ai gran templo de Xochiquetzal, 

y al de Quetza/coat/, y a otros templo pequefios, y mayores”.°** 

Esta peregrinacién a templos diferentes forma parte de tas diligencias de las 

mujeres de los guerreros. Omacatzin es la fecha catendérica ome acati, y Sahagtin 

cuenta que "hacian gran fiesta porque decian que este signo era de Tezcatiipoca. 

En esta fiesta hacen la imagen de Omacat!",°** y Tezcatlipoca es el dios patron de 

los guerreros jévenes. Yecatzintli es la forma reverencial de Ehecati/, el dios del 

viento y los mercaderes. Tezozomoc traduce la palabra coatixoxouque literalmente 

a “culebra verde” y afiade la palabra “cruda” que puede referirse al sacrificio de 
estas culebras. Es el nombre de uno de los ca/pulli o templos de Tenochtitlan. 
Coatixoxouque es mencionado en el Cédice Florentino con ios otros dioses que 

nombra Tezoz6moc, Omacatl y Yecatzintli, en la fiesta de Tlaxochimaco: "Y en 

todas las casas habia cantares. Cantaban a sus dioses - o Omacati o Chocome coat! 

o Ehecatl o Coatl Xoxouqui; en todas partes habia cancién, se extendia el canto; 

reverberaba el grito de guerra, habia grito de guerra mientras cantaban”.°®” En el 

"Tezozdmoc, folios 33v-341., p. 311. 

*Sahagun, ap. cit, tomo |, p. 135. 

°" Florentina Codex, op. cit, book II, p. 103. Traduccién del néhuati de Anderson y Dibble. Traduccién mia del inglés. Cédice 

Florentine, ed, tacsimitar de José Luis Martinez, fibro Il, p. 114v. La versién en espaviol es mucho més general; “en cada casa, cada 

uno delante de sus dioses: auji gran ruydo, en todo el pueblo, por razon de jos cantores, y de! taner en cada casa’. 
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Florentino éstos son cantos a los dioses ‘antes de la guerra, y los dioses son los 

mismos que reverenciaban las mujeres de los guerreros en Tezoz6moc. 

Otras deidades mencionadas por Tezoz6moc son Huixtocihuati, la diosa de la 
sal y patrona de sus mercaderes, y Milnahuac, que Sahagun describe como el Unico 

dios entre las varias diosas que se sacrificaron en ei décimo tercer mes, Tepeilhuiti, 

y se ofrecieron a Tialoc. Afiade que "era imagen de las culebras”.5®* Claramente 

esté asociado con la milpa y la lluvia, y también con el ca/pulli, Milnéhuac. 

Atiatonan es nuestra madre, la que brilla en las aguas y es otra invocacién de 

Chalchiuhtlicue. Es de notar que estos tres Gltimos dioses se asocian con el agua y 

la Nuvia, lo cual quiz4 indique una relaci6n entre ta guerra y la agricultura, un aspec- 
to que ya hemos visto en ta interpretacién de Tezoz6moc acerca del significado de la 

muerte del guerrero. Xochiquetzal, la flor preciosa, esté asociada también con los 

guerreros. Alfonso Caso la describe asi: “es también patrona de las cortesanas, las 

auianime o maqui, que viven con los guerreros solteros, porque ella misma fue 

raptada por el joven dios Tezcatiipoca, el guerrero del norte "58 Y al Gltimo se 
menciona al siempre presente Quetzalcéatl, patr6n del caimécac. 

Duran describe con detalle los ritos que realizan las mujeres; sin embargo, 

ellas no pasan por los templos con sus ofrendas: "entrauase en un aposento, donde 

ellos tenian sus ydolos, que eran unas camarillas como usan agora para tener las 

ymagenes, que no seruian de otra cosa, como agora no sirven de mas”.5°° 
En estas enumeraciones de los diferentes dioses y templos aparecen los 

nombres y los templos de Quetza/céati y otros dioses mexicas en diferentes partes 

de estas historias. Quetzaicéatl es e! dios patr6n del calmécac, donde los hijos de 

los nobles aprenden los oficios sacerdotales. La vida en el caimécac es parecida a la 

vida penitente del sacerdote Ce Acat/ Topiltzin de Tollan. El sumo pontifice, nombre 

dado por Sahagin, es también Querza/cdatl: "De estos sacerdotes los mejores 

elegian por sumo pontifices, que se llamaban quequetza/coa, que quiere decir suce- 
sores de Quetzaicéatl/.**" Tal vez por eso se menciona siempre el nombre de 
Quetzaicéat/ en retaci6n con los ritos, pero los nombres de los otros dioses cambian 

segin sea el rito. 
En la siguiente cita Tezozémoc describe el jugar que Duran habia explicado en 

otra referencia al rito que hacen las mujeres de fos guerreros: 

| 
"y en unos aposentitlos, como dezir oratorios que Ilaman calpofco, tenian colgadas las mantas 

cricas de sus maridos y hermanos, que llaman omatP®?, y sus ydolos, de Quetzalcéatl, y diosas, 

™Sahagiin, op. cit, tome |, p. 200. 

Caso, ap. cit, p. 68. | 

Durdn, p. 217., p. 165. 

™'Sahagiin, gp. cit, tomo |, p. 308. 

a palabra omat/no aparece en otras fuentes. La traduccién fe setla dos-agua, que parece no tener sentido en la oracién. 
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Huixtogihuatl y Atlantonan, y el que llaman Yxtiiltoyahua, y Chalchiuh, cuee; y huesos de los sacrifi- 

cados, abidos de las guerras, malii y omio, y los dioses de las querras Maiteteo”.5* 

En este rito Tezoz6moc vuele a mencionar a Quetzalcoatl, Huixtocihuatl, y 

Atlantonan. Chatchiutlicue, 0 Chalchiuh, cuee, es una de las invocaciones de fa 
deidad de las aguas. Yxtli/toyahua es de /xtiilton y significa "cara negra", y es otra 

invocaci6n de Tezcatiipoca. En su oratorio habla tinajas de agua negra, tilat/, que 

usaban para curar a los nifios. Tal vez por eso su nombre termina con yahua que 

posiblemente viene de ayahuit/ o "niebla” y es un aposento asociado con los dioses 

del agua. 
El rito consiste en sahumar a los dioses, las mantas de los guerreros y los 

huesos de los cautivos sacrificados. Las palabras en nahuatl, maifi "cautivo" y omio 

0 omitP* "hueso” explican el significado de la frase anterior. Ma/teteo viene de malli 
y significa "“cautivo", y teteo, que es ta duplicacién de teot/ o “dios”; entonces 

probablemente se refieran a los dioses que rigen sobre los cautivos. 

Dur&n escribe el siguiente comentario:"ofrecian sacrificio 4 los dioses que en 
una pieca particular todos tenian”.°*> En contraste con esta frase de Duran, ta 

descripcién del mismo jugar en Tezoz6moc es una recreaci6n del aposento y de! 

significado, dentro de la visién mexica, de su funcién de proteger o ayudar a los 
guerreros. Esta representaci6n de los dioses y templos leva al lector al presente 

histérico captado en el |éxico y la semiética de la cultura ndhuatl ya transpuesto a la 

lengua espafola. 
En el rito m&s importante de estas historias, t/acaxipehualitzii, participaron 

todos los barrios de Tenochtitlan y cada uno tenia una representacién de su dios 
patrén. En su versién de este rito, o sea el gran sacrificio de Tahuahuanailiztii, 

nombre dado a ta victima que significa "el acto de rayar", Tezoz6moc_ traduce los 

nombres de los dioses: 

*y luego fos biexos figurados, en diuersos dioses sujetos a-Huitzilopocht!, que el uno le tlamar- 
on Ytzpapaloti, mariposa de nabanxa, y otro se amo, Opuchtii, persona yzquierda, y otra figura, de 

Quetzalcoati, culebra de preciadas plumas, y otro, Hlamaron Tozca,toci, con camisa de rrosas, otro 

Huitzilopochtii, bestido de aguila y otro bestido de tigitere y otro de lobo, con su cuero del y todos 
estos, con sus espadartes en sus manos y rrodelas, puesto el guasteco primero encima de la piedra 

sredonda baxaua de lo alto, uno llamado Yohualahua rrifie de noche”.** 

Es de notar que Tezoz6moc menciona que estos dioses son representados por 

viejos, quienes probablemente sean los sacerdotes principales de tos templos. 
Repite la idea de que son los dioses que sirven a Huitzifopochtii, mencionados en ta 

parte referida a tos dioses de los ca/pulfi en Coatepec. /tzpapaioti, la mariposa de 

*?Tezozimoc, folio 105r., p. 539. 

Tazar5moc, 0 e| redactor de la crénica, escribe la palabra amo con un punto y una linea sobre el punto en ta ofinal. 

Durén, p. 416. p. 358. 

*Tezozémoc, tolio 38v., p. 321. 
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obsidiana, es una deidad asociada con ell sacrificio y un simbolo solar. Opuchtii 

significa lado o mano izquierda y es el dios de los pescadores y del consejero 

gobernante que siempre se coloca al lado siniestro del rey. Sahagin describe de 

esta manera uno de los sacrificadores asociado con el lado izquierdo: “Luego venia 

otro quinto, que era izquierdo, el cual usaba de la mano izquierda por derecha: este 

le rendia y quitaba las armas, y daba con é! en la tierra’.°"’ Tozeatoci 

probablemente es una combinacién de los vocablos, tozcatl, !a voz, y Toci, ia diosa. 

Esta es la madre de los dioses, la abuelaidivina y el coraz6n de la tierra, y tozca 

puede ser una referencia a la voz de ella. Encontramos la siguiente referencia a este 

aspecto de ella en el libro de los ritos y dioses en Duran, durante la fiesta de 

ochpaniztli, dedicada a la diosa Toci. [Es una descripcién de! gemido en la 

representacién humana de ella: 

"baxabase e! yndio que representaua la diossa y moxaua el dedo en aquella sangre vmana y 

chupauase el dedo con la boca. Acauado de chupar assi ynclinado empecaua a gemir dolorossamente 

alos quales gemidos se estremecian todos y cobrauan temor y dicen que la tierra hacia sentimiento y 

tenblaua en aque! ynstante”.°* 

Yuhuatahua significa "el que bebe de la noche" 0, segtin Tezoz6moc, “el que 

pelea de noche o en la noche”. Sahagun tiene la siguiente descripcién: "Et principal 

sacerdote de aquella fiesta, que se llamaba loailaoa, se asentaba en el mas honrado 

lugar, porque é! tenia cargo de sacar los corazones a aquellos que alli morian."°°9 Es 

el sacerdote del templo de Xipe Totec. 

Tezoz6moc recrea visualmente el significado de los nombres de tos tres 

primeros dioses, traduciéndolos a! espajiol. Asocia a Toci con su indumentaria, una 

camisa de rosas, y a Huitzilopochtli con el &guila. Luego describe los animales; el 

tigre y el lobo, que junto con el 4guila representan a los guerreros y siempre estan 

presentes en este rito. Este lobo es el cuet/achtli que pelea en las contiendas de la 

fiesta de Xipe Totec. Duran narra el mismo rito en su historia: 

*Puestos alli, salieron luego los sacrificadores y puestos en su érden, conforme 4 la dignidad 

de su oficio; es de sauer que todos venian vestidos en auito de fos dioses; uno venia vestido con el 

traje de ydolo Vitzilopochtii, el otro en el auito de Quetzacdatl, otro en el de Toci, otro en el uito de 

Yopi, otro en el de Opochrzin, otro en el auito de Totec, y otro en el auito de /tzpapatoti: otro venia en 

el 4uito de tigre, otro en auito de feon, otro en auito de Aguila.*° 

Son muy parecidas estas dos descripciones, aunque Duran comenta la 

jerarquia de estos dioses y afiade los nombres de Yopi y Totec, dioses relacionados 

con el calpulli Yopico y que son otras advocaciones del Xipe Totec,"el desollado”, el 

*'Sahagin, op. cit, tomo |, p. 145. 

*Durdn, tomo Hl, pp. 152-153., toma I, p. 147, | 

Sehagiin, op. cit, tomo |, p. 144. 

Duran, p. 226. p. 172. | 
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dios de la fiesta tacaxipehualitzli. En vez det lobo Duran menciona el leén, y no 

asocia el Aguila con Huitzilopochtli, como aparece en Tezozémoc. 
En la descripci6n de Tezozdmoc hay mas imagenes asociadas con los dioses, 

sea por medio de la traducci6n de su nombre del n&huatl al espafiol o por un detalie 

particular que destingue estas figuras de dioses y animales. 

c. Quetzalcéatl, |a serpiente emplumada, en la crénica de Tezozémoc 

Encontramos otra vez a Quetza/céat/ en ia historia de Tezoz6moc, pero ya en otra 

forma: "y la plumeria, que abeis de dar de buestro tributo, a de ser de la cola de la 

gran cutebra, que andan en estos montes y orillas de !a mar que llaman Quetzaicoat! 

que es de grandor fas plumas de bara y media cenciacatl inichuihuiac” ©" 
Y en otra descripcién del mismo tributo que ofrecieron ante Huitzilopochtii, 

escribe lo siguiente: "y los tributos que truxeron era Cha/chihuitl, blanco fino, y 

plumeria de ta propia cola de la gran culebra Quetza/coat/ que son casi de una braza 

de largo”.°°? 
Esta descripcién del tributo de la plumeria de la gran culebra merece 

considerarse en el sentido moderno de realismo magico, por el aspecto tan ordinario 

que le da Tezoz6moc. Ademéas, afiade la medida especifica de las plumas en 
ndhuatl. Molina define cenciacatf como "brazo o medida desde el sabaco a la 

mano". /nichuihuiac posiblemente se derive de otra palabra encontrada en Molina, 
inic vei, "quan grande es" 0 “que grande que es". Simedn tiene el adjetivo veyac y 
et plural ueyueyac que significa "largo, alargado". Por la medida de vara y media 0 
casi braza de largo y la referencia a la cola, parece que la plumeria pertenecia a un 

pAjaro con este tipo de piuma, como el! quetzal 0, como dice Tezoz6moc, es de una 

“gran culebra" emplumada. 
En la historia de Duran tos tributos que ganaron en la conquista de Cuetlaxtla 

también son destinados a ser ofrecidos ante Huitzilopochtli; sin embargo no se 

menciona la plumeria de ta culebra, aunque si las plumas tributadas. También afiade 

que se sacrificaron culebras, noticia que no nos ofrece Tezozémoc: "y tomaron 

algunas de aquellas culebras que traian gruesas y haciéndolas tro¢os las sacrificaron 

alli*. 
En fa historia de Sahagtin se describe detalladamente una culebra con plumas, 

aunque no es la gran culebra a que se refiere Tezozomoc. Sahagtn la ubica en el 

mismo lugar de donde viene el tribute que mencionan Duran y Tezoz6moc: 

"Hay otra culebra que se Nama Quetza/céat!; hay muchas de ellas en la tierra de Totonacapan; 

es mediana, es det tamafio de las culebras del agua o casi. Llam4se Quetza/céat/ porque cria plumas 

™Tezozdmoc, folio 43r., p. 347. 

"bid, folio 441., p. 349, 

=D urén, p. 257., p. 203, 
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de la misma manera de la pluma rica que se llama quetzaili, y en el pescuezo tiene unas plumas que se 
llama tzinitzcan, que son verdes, claras y pequefias, y en la cola y los eslabones tiene pluma como el 

ave que se llama xiuhtétot/, que es azul; y (en) el: pecho tiene pluma colorada...Esta culebra vuela 

cuando quiere picar, y cuando pica ella también muere, porque echa de un golpe toda su ponzofia y 

con ella la vida”.o* 

Esta culebra emplumada posiblemente pertenezca a una leyenda relacionada 

con el mito de la serpiente emplumada, Quetza/céat/, o sea parte de una creencia 

mesoamericana mas antigua asociada con |a serpiente emplumada.*® La morada de 

la culebra se encuentra en el oriente, "en estos montes y orillas de la mar", por 

donde Quetzaicéat! sali6 o se quemé6 y se convirtid en e! planeta Venus. Las plumas 

que menciona Sahagin, tan simbélicas en !a cultura naéhuat!, son de los pajaros 

sagrados. No sabemos el nombre del dltimo pajaro, solamente su color; tal vez sea 

la guacamaya. E! hecho de que Sahagin haya dado fe de la serpiente fantéstica 

posiblemente refleje su aprobaci6n de esta leyenda, parecida a las que circulaban 

durante el medievo y encontraron su apoyo después en los libros de caballerias. 

Este af&n de fos espafioles en crear y buscar lugares y seres legendarios ech6 sus 

raices en el Nuevo Mundo, y muchas veces fue propagado por las leyendas indige- 

nas. 

d. El sacerdote Topiltzin en ta historia de Durén 

En su historia Duran menciona el nombre de Topiltzin en funciones de sacerdote. Es 

sabido que este nombre se asocia con el sacerdote deificado Quetza/cdat/, aunque 

Dur&n no mencione el parentesco entre los dos nombres. La referencia a Topiftzin 

ocurre cuando los chalcas ya han sido derrotados por fos mexicas, y los sacerdotes 

de los templos salen a recibir a los guerreros mexicas en un lugar llamado Acachi- 

nanco. Primero Duran hace una comparacié6n entre estos “ancianos de los templos” 

y la jerarquia sacerdotal de la iglesia romana, y después menciona a Topiitzin; "al 

supremo sacerdote tlamauan con diversos nombres; unos le Ilamauan Papa, otros 

Topiltzin, finalmente, en cada prouincia tenia sus autorig¢ados y excelentes epitetos 

de mucha autoridad™.°°* 
A continuaci6én nos dice que eran tantas las dignidades y tantos los nombres 

que va hacer un capitulo aparte para describirlos. El interés de Duran en esta jerar- 

quia, que compara con la jerarquia de su religi6n, tal vez indique la importancia de 

las posiciones sociales prehispanicas dentro de la sociedad indigena de Nueva 

Espafia, como sucede en otra referencia, donde Duran destaca la importancia de los 

™Sahagin, op. cit, tome tll, p. 274. 

Mercedes de la Garza. op. cit, pp. 182-185, 217, refiere varias leyendas indigenas asociadas con la existencia de una sefpiente 

emplumada. 

“Duran, p. 210. p. 159. 
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titulos mexicas “el dia de hoy”. En su libro sobre los ritos y dioses Duran dedica un 

capitulo aparte al “gran var6n" Topiltzin, pero no to asocia con ei dios Quetza/- 
céati.°’ En este libro se refiere al culto que ensefiaba, y también dice que le 
llamaron por otro nombre, Papa. 

En Ja siguiente cita en la historia de Duran, el rey Moctezuma habla de su 
estatua hecha por los artesanos, y también de la figura que ellos habfan hecho de 
Tlacaele!: 

"las quales seran memoria perpetua de nuestra grandeca, como tenemos memoria de Querzal- 
céatl y de Topiltzin, de \os quates est4 escrito que, quando se fueron, dexaron esculpidas sus figuras 
en palos y en piedras, en quien adora la gente comun, y sauemos que eran hombres como nosotros; 

lleuémonos esta gloria por delante”.°* 

Tezoz6moc narra esta misma referencia a Quetzaicéati. Ei rey Moctezuma “el 
viejo” manda que jos artesanos esculpan su estatua en una pefia en Chapultepec. 
Tlacaeletzin, en su diélogo con el rey Moctezuma, hace \a siguiente observacién: 

"la obra me a cuadrado muy mucho y en otros tiempos, rrezien benidos los mexicanos, en 

estas partes mandaron labrar y edificar ai dics Quetzalcéati, que se fue al cielo y dixo quando se yba 

que el botueria y traeria a nuestros hermanos, y esta figura se hizo en madera y se disminuyo que ya 

no ay memoria de ella y a de ser esta rrenobada, por ser el dios que todos esperamos que se fue por 
la mar det gielo”.** 

Es de notar la frase “se fue por el mar det cielo". Encuadra la relaci6n en et 
pensamiento n&éhuatl entre el cielo y el mar, que es el cielo de agua, y el mito de la 
reencarnacién de Quetza/céat/ en el planeta Venus. Queiza/codt/ llega a “la oritla 

celeste del agua divina"®"® o Tiillan Tlapalian, donde se prendié fuego y se quem6 y 

entré al cielo para transformarse en Venus. 

Moctezuma responde a Tlacaele/: ;qual de los dos yo 6 bos moriremos el 

primero para que se figure ese dios, a sus pies no en madera sino en pefia como 

est& mi figura? y para que asi mismo aya memoria del origen propinco de rreyes 

nuestra desendencia’.*"' 
Segtin los mexicas sus ancestros son los toltecas. Son descendientes de 

éstos y de su dios, Quetza/céati. Esto es fundamental en la interpretaci6n mexica 
de la historia, que claramente es el género de cédice o manuscrito que posee 
Tezozémoc. Hay muchas diferencias entre los textos aqui. La descripcién de Duran 
es mas general y posiblemente se refiera al viaje hist6rico que hizo Topiltzin por 

todas partes de Mesoamérica, y por eso las figuras que quedan esculpidas no son 

°" ibid, tomo il, capitulo |., tomo | capitulo 1, 

bit, p. 300., p. 246. 

*Tazazdmoc, folios 5Ov-51r.. p. 369. 

°Ansles de Cuauhttan, op. cit, p. 11, citado por Roman Pita Chan, Quetzaicodt, p. 55. 

*'Tezozomoc, folio S1r., p. 369. 
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necesariamente las hechas por los mexicas; pueden ser las que el dios o sacerdote 

mismo dej6 en tos lugares por donde pasé. Tampoco menciona que se vayan a 

renovar la estatua de Quetza/céat! en Chapultepec. 

Dur4n, en esta y en otras citas, nombra al dios y al sacerdote como dos seres 

distintos, y aunque no lo diga directamente, proporciona una idea mas bien cristiana 

de ellos: son adorados por la gente comin y son hombres. En su tratado sobre ritos 

y dioses Dur&n no relaciona a Quetzalcéati con Topiltzin. Describe al primero como 

el dios de los cholultecas y los mercaderes, y con otro nombre, Ehecati, dios del 

viento. En su descripci6n de Topiitzin destaca sus cualidades piadosas y explica que 

su salida se debe a la insoportable vida idélatra de los indigenas. Parece que en la 

historia que Duran tiene a la vista, éste hajencontrado los nombres de Quetzalcéatl 

y Topiltzin en relacién intima. £l nombre Topiltzin no aparece en la crénica de 

Tezoz6moc en sus referencias a Quetzaicoatl. , 

Jacques Lafaye ha buscado el concepto que Duran tenia de Topiltzin por 

medio del lenguaje que el religioso usaba: 

“A los lectores contemporaneos de Duran no podia de dejar de llamarles la atenci6n el empleo 

de un vocabulario cristiano para pintar la devocién de Topiltzin (celda, orar, penitencia, oratorio) y la 

indicacién de rasgos como “abstinente y penitenciero", "hincarse de rodillas". Si se agrega que "las 

proezas y prodigios de Topiltzin” tenian "apariencias de milagros, el retrato de un Topiltzin cristiano 

queda de suyo dibujado”.*? 

{ 
Y Lafaye hace el siguiente comentario sobre el papel de Duran como intér- 

prete de la historia y cultura de los mexicas, en vez de ser sélo traductor de los 

documentos: "De este modo quedan echadas las bases de la asimilaci6n de Topiitzin 

al apéstol santo Tomas. Al mismo tiempo destruye la hipétesis que Dur4n habria 

sido simplemente un traductor de una crénica indigena llamada ta Cronica X a falta 

de un nombre mas preciso”.** Y a esto dfiade Lafaye que “un ejempio como el de 

la imagen que nos ha dado de Topiltzin prueba que las crénicas indigenas fueron 

elaboradas por el dominico”.** El interés de Duran en Topiltzin quiza explique por 

qué el nombre de éste aparece en esta parte de la historia. 

La idea de Quetzaicéat/ como dios de las masas 0, como nos dice Duran, “en 

quien adora la gente comun", posiblemente se base en una interpretacién cristiana 

det dios; aunque también refleja un sentido indigena, y es dificil saber a cual contex- 

to se refiere Duran. En su estudio sobre Quetzaicdati David Carrasco define las 

funciones de este dios en Cholollan: 

*Reyes peregrinos Ilegaron al lugar para recibir justificaci6n divina para el ejercicio de su 

poder. Ademés, las masas vinieron a recibir la bendicién de Quetzalcéatl en Cholollan. Aunque tal 

selacién con las masas pudiera haber existido en otras partes, parece que maduré aqui donde Quetzal- 

*2Jacques Lataye, Quetzaicdal y Guadalupe, p. 231. 

«3 pig, 

pig, | 
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céatl era no séfo un emblema especial de sumo sacerdote y soberano, sino también el faro espiritua! 

de otros niveles de fa estructura social en ciudades cercanas y lejanas."*'> 

Este aspecto de Quetzaicdéatl es mencionado también en la relaci6n de Gabriel 
de Rojas: “tenian por preeminencia los dos sumos sacerdotes dichos de confirmar en 

los estados a todos los gobernantes y Reyes de esta Nueva Espafia...venian a esta 

ciudad a reconocer obedencia al idolo de ella, Quetzalcoatl".*"® 
A veces es dificil percibir la diferencia entre un concepto indigena y un con- 

cepto espafol, y puede ser que no haya mucha distincién en la interpretaci6n de 

Dur&n en este caso; sin embargo, es claro que Duran distingue entre las funciones 

de Quetzalcéatl y Topiltzin, como veremos en la siguiente parte. 

e. Perspectivas narrativas de la relaci6n del dios Quetzalcéat! con el 
trono mexica 

Quetzaicéati aparece otra vez como el ancestro de los reyes mexicas en la crénica 

de Tezoz6moc, en un discurso de los reyes Nezahualcéyot! y Totoquihuaztii al nuevo 

rey, Tizoczic: 

"ya de oy sefior quedais en el trono silla que primero pusieron; Cenacatl, y nacxitl, quetzal- 

caatl: la cafia sola no alcansada de la culebra de preciada plumeria, y en su nombre bino luego 

Huitzilopochtii, y le acabo de asentar que es su silla y trono, que hoy es, y en su nonbre fo fue ei 

primer rrey Acamapichtii, mira que no es vuestro asiento, ni silla sino de ellos que de prestado es, y 

sera buelto a cuyo es”.°” 

En esta cita parece que el dios Quetzaicéat! y el Cefn) Acati, el sacerdote de 

la cultura tolteca, se mezclan en {a traducci6n muy literal de sus nombres. "La cafia 

sola"®"® es la imagen de ta fecha calend4rica, acat/ o cafia, de la salida de "la culebra 

de preciada plumeria", Quetza/céati. Nacxitl es el caminador, el de cuatro pies, y 

est4 asociado con el transcurso de Venus en el cielo. Tal vez esta representacion 

verbal del dios sea la imagen del mismo, que tuvo que salir y reencarné en el planeta 

Venus. Pifia Chan, en su estudio sobre Quetza/céati, describe el simbolismo de una 

de las estelas en Xochicalco y en resumen dice: "et dios tenfa una personalidad dual, 

al igual que Venus, y por ello era concebido con cuatro pies o dos figuras (Nacxith 

David Carrasco, Quetzaicdatl and the Irony of Empire, p. 137. Traduccion mia, 

"Gabriel de Rojas, Gabemantes y sacerdotes de Cholula, citado por Lopez Austin, La educacién de los antiguas nahuas, p. 58. 

*"Tezozdmoe, folio 75r., p. 439. 

* » idea de fa cafa sola posiblemente sea la traduccién de cero el numero uno como algo entero o una cosa completa en si 

misma. En otras referencias a este personaje Tezozémoc escribe Ce acatl 
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que se desdoblaban en tucero de fa mafiana (Tlahuizcalpantecuhtif y en \a estrella de 

la tarde (Xéfoth."*"9 | 
Después de la salida de Ce Acatl, Huitzilopochtli es el dios que cumple el 

destino, heredero del lugar de! centro o sea el “trono” que pertenece al dios Quetzaf/- 

céati. Duran narra el mismo discurso de los reyes: 

"Muy poderoso sefior y valeroso mancebo: heredado as e! estrado real de muy ricas y her- 

mosas plumas y él aposento de piedras preciosas que dexo el dios Quetzacdatl y el gran Topiltzin y 
de! marauilloso y admirable Vitzilopochtli, el qual no se te da mas de prestado, no para siempre, sino 

por algun tiempo. Este asiente dexaron ilustrado y engrandecido aquelios Reyes valerosos tus ante- 

cesores, especialmente tu aguelo de alta y suprema memoria Montecuma, ei qual con su larga vida 

dexé tan en la cumbre, que nunca hasta alli ta! auia estado”.°” 

La cita de Duran est muy tigada a la expresi6n metaférica nahuatl. El estra- 

do es de plumas de pdjaros sagrados y representa el asiento de tos reyes, parecido 

al lugar donde esta posado el Aguila en la Crénica mexicéyotl: “y su nido o lecho, 

todo él de muy variadas plumas preciosas". 621 Las piedras preciosas simbolizan el 

coraz6n del pueblo sagrado relacionado con el aposento de Quetza/céati en Tollan. 

Parece que Dur&n interpreta el estrado real como un simbolo dentro de una secuen- 
cia histérica, que empieza con Quetzalcéatl y sigue con et sacerdote Topiltzin, y que 

ahora pertenece a Huitzilopochtli. Otra vez en esta cita Durén distingue entre 

Quetzaicéatl y Topiltzin. 
Después de ja muerte det rey de Tezcoco, Nezahuaipilli, y \a coronacién de 

Quetzalxoyatl, aparece esta alocucién dirigida a! nuevo rey en fa crénica de Tezoz6- 

moc: 

*mira hijo el origen y principio de los que nos trigieron gouernaron fos dioses y sefiores en 

Aztian Chicomoztoc, \lamado el une Ceacati, y Nacxitl, y Quetza/costi, que de esta manera rreinaron 
y gouernaron ef mundo a la gente chichimeca de los mexitin, que agora somos llamados mexicanos, y 

por este estilo y orden binieron sefioreando en Tula, y en Cuauhtlan”.®?? 

Esta cita parece ser una referencias histérica del parentesco de los mexicas 

con los toltecas, en la época histérica de! reino de Ce Acat/ en Tula. Ademas se 

refiere al lugar de origen de los “dioses y sefiores", Ceacati, y Nacxitl y 

Quetzalcoati, como el mismo lugar de origen de los mexicas.°* Duran hace un 

®°Romén Pifia Chan, Quetza/cdat,, p. 35, refiere en este caso a los cuatro pies, dos arriba y dos abajo que aparecen en la estela 
1 de Xochicaico, y en otra parte de la estela aparecen dos pies que descienden a un aposento, seguido por un monstruo o animal 

cortado por la mitad para terminar en otros dos pies que descienden. 

=Durdn, pp. 359-360., p. 302. | 

@' Cronica meichyat, op. cit, p. 66. 

=Tezozimoc, folio 146v., p. 659. 

Wisteria tofteca-chichimeca, op. cit, pp. 143-144, narra que el pili Quetza/couatl Nacxit! Tepeuhgu/ manda \a salida de los tolteca 

chichimeca a Tollan . 
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resumen de este discurso. Esboza todas las responsabilidades del rey, pero no 

menciona a sus antepasados.®*** 
En las distintas interpretaciones del pape! que juega Quetza/céati en la 

herencia mexica del trono ancestral, surgen dos perspectivas. Duran presenta una 

interpretacién m4s metaférica y abstracta, y en su historia aparecen dos figuras, 

Quetzaicéatl y Topiltzin. No hay fusién de los conceptos que definen el aspecto 

intrinseco de las manifestaciones de este hombre-dios. Tezoz6moc ofrece una 

versién mas fundada en la tradici6n oral y la version histérica, que intenta captar la 

compleja representacién simbélica del dios y el sacerdote deificado de Tollan. 

f. Conceptos interpretativos de Quetza/céati, el dios que retorna 

Come ya hemos mencionado, la creencia ndhuatl del regreso de Quetzalcéatl a 

recobar su reino era muy defundido antes de la Ilegada de los espafioles. Esta 

creencia también aparece en las crénicas de este estudio, aunque existen diferencias 

entre sus respectivas percepciones de este suceso. En la historia de Tezoz6moc, 

cuando los mexicas ya tienen noticias de la !legada de Cortés, hay el siguiente 

discurso: 

"ya esta acabado lo que abeis de fleuar, y es que os habeis de partir a dar este presente a los 

que son agora benidos, que entiendo que el dios, que aguardamos, Quetza/coat/, porque los biexos de 

Tulan, tienen por muy cierto que les dexo dicho su dios Quetzalcoat! que abia de bolver a reynar en 

Tula y en toda la comarca de este mundo, y que cuando se yba lleuaua y yba, dexando que yban tras 

del los montes, rrios, los myneros de oro y piedras, preciosas, que oy las tenemos y gozamos, y pues 

se tiene por cierto a de boluer este que agora bino deue de ser, pues dexo dicho en Tula que de todo 

abia cumplimiento de sus tesoros, de todo genero en este mundo y que abia de botuer de adonde yba 

a! cielo a ber al otro dios, que es llamado el tugar que yba, y fue Tlapalan que fue por ta mar, arriba, y 

en efecto, deve de auer, vuelto a gozar lo que es suyo que este trono silla y magestad suyo es que de 

prestado lo tengo como tal sutitmente”.°”* 

La historia de Durdn tiene esta platica del rey Moctezuma: 

"Yo e proveido de joyas y piedras y plumages para que tleves en presente 4 los que an 

aportado 4 nuestra tierra; y deseo mucho que sepas quien es el Sefior y principal de ellos, a! qual 

quiero que Je des todo jo que llevares y que sepas a raiz si es el que nuestros antepasados llamaron 

Topiltzin, y por otro nombre Quetzaicéatl, e} qual dicen nuestras historias que se fué de esta tierra y 

dexé dicho que abian de volver 4 reinar en esta tierra, el 6 sus hijos y poseer el oro y plata y joyas 

que dejé encerradas en los montes, y todas las demas riquezas que nosotros agora poseemos™.°26 

™Durdn, p. 542, pp. 475-476. 

=Tezozdmoc, folio 155v., p. 687. 

@Ourdn, p. 577., p. 507, 
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| 
En la version de Tezozomoc hay més detalle histérico. Quetzaicéati es el dios 

de Tullan y va a regresar a reinar en Tullan. Es lo que "dexo dicho” y es la tradici6n 

antigua de los viejos. Hay una referencia también al “otro dios", posiblemente 

Ometeoti, que es el dios que est4 en el noveno cielo, el lugar que Quetzaicéatl 

contemplaba. Y, como en otras partes de su crénica, Tezozomoc describe la 

relaci6n entre el mar y el cielo. !ba al cielo y fue por el mar arriba. El mar o agua 

del cielo es ta entrada al cielo. Aqui también se ven rasgos del estilo de la historia 

de Tezozémoc. Repite la idea central de su vuelta, pero cada vez afade un factor 0 

acontecimiento diferente en relacién con su ida y su vuelta. Va a volver a reinar en 

Tulan, va a volver para las riquezas que habia dejado, vuelve del lugar a donde se 

iba y vuelve a gozar de su reino. i 

En la version de Duran no hay una referencia directa a Tullan. Es to que dej6 

dicho “nuestros antepasados y nuestra historia”. Y es la primera vez que menciona 

que Quetzaicéat! y Topiltzin son e| mismo ser. Es posible que no pueda ignorar esta 

asociacion del dios Quetza/coat! con el sacerdote Topiltzin en el mito de su retorno. 

Esta cita se encuentra después de !a llegada de Cortés; en las siguientes referencias 

que Dur&n hace a este dios siempre le nombra como Queizaicéati. 

Hablando de los regalos y la comida que los espafioles mandaron a Mocte- 

zuma, hay las siguientes referencias a Quetzaicéat! en la historia de Tezoz6moc: 

| 
*considerando Montecuma los sartales de la cristilina, y abalorios, y todas demas cosas, dixo 

berdaderamente me a hecho mucha merged el dios Quetzatcoat!, el que estaua y rresidio con nosotros 

en Tula, y creo verdaderamente ser el Ce acatl, y Nocxitl e! dios de la una cafia caminador”.°?” 

Moctezuma dice que e! dios Quetzaicéat! estaba y residié con ellos en Tula. 

De esta manera afirma la versi6n histérica que los mexicas quieren establecer entre 

ellos y los toltecas. Su traduccién muy literal de Ce acat! y Nacxit! parece rela- 

cionarse con el papel de Quetzaicéat! como dios que camina hasta llegar al mar y su 

transformacién en fa estrella Venus. Usa estos mismos nombres en el discurso 

dirigido al nuevo rey de Tezcoco, Quetza/xoyat!. Chimalpain refiere et nacimiento de 

Topiltzin Acxitl, Quetzalcéhuati, en Tullan, y ta! vez aclare las diferentes manifesta- 

ciones del dios y sacerdote, Quetzalcéatl: "Entonces nacié Topiltzin Acxitl, Quetzal- 

céatl, alla en Tula. Pero en verdad no nacié, porque sélo habia regresado para venir 

a manifestarse alli."°2 Tezozomoc dice que Quetzalcéat! es el dios Ce Acatl, lo cual 

puede interpretarse como que Ce Acatl y Nacxit! son manifestaciones del dios 

Quetzaicoat!. Quiz&s sea por eso que los nombres de estos seres se confunden 

tanto en la historia de Tezoz6moc. 

En la siguiente cita Tezoz6moc describe !a reaccién de Mectezuma a los 

tegalos de !os espafioles. La escena parece sarcastica, aunque es dificil saber si 

realmente lo es, dada nuestra distancia de la situaci6n y el tono serio de fa platica: 

"Tezazomoc, folic 1571. p. 691. 

Chimalpain, Memorial Breve... p. 11. Chimalpain usa el nombre Acud en vez de Nacait, que no aparece en otras tuentes. 

| 216  



  

"pisto las agemitas {sic} que les dieron al Tiilancalqui y a Cuitlapitec \lamo al mayordomo 

Petiacalcati que luego te truxesen un pedaco de canto que llamaban tepetat/, como en algunos cami- 

nos ay suelo emperdernido, traidolo to comparo a ello, amo a todos sus corcobados y enanos y 
esclavos xolome, dixoles: comed de esto y mira lo que os paresce de ello, que sauor tiene”.°* 

Los esclavos la prueban y dan cuenta de que es dulce y sabrosa pero dura, y 

luego Moctezuma la prueba y dice: 

"esta comida no es del ynfierno que paresge ahumado, bien sera que pues esto es el prencipio 

de la venida de Tulan, que se lo presentemos al 7etzahuit! Hurtzifopochtii y asi lo pusieron en una 

xicara nueua azul y lo taparon con una toaila muy delgada flevaronlo al gran cu del diablo y lo 

pusieron, en el agujero de la piedra rredonda de la gran batea cuauhxicall/, y los sagerdotes det templo 
lo comengaron a sahumar”.° 

Este regalo de los espafioles es considerado como algo precioso, tan impor- 

tante que es colocado en la piedra donde se ponen los corazones destinados a los 

dioses después del sacrificio. Sigue el discurso de Tezoz6moc sobre la comida: 

™Cumplido esto llamé a Tiilancalqui y a Cuitlapitoc dixoles Montecuma en verdad que tenia por 

cierto que estos dioses, os habian comido, pero pues no fue asni, tanpoco comieron de nuestras 
comidas, abrantas olbidado, que a mas de treszientos afios que se fue Quetza/coat/ al cielo y al 

ynfierno”." 

Esta Gltima oracién posiblemente se refiera al viaje mitico de ocho dias que 
Quetzalcéat! hizo al infierno después de que "muri6". Reaparece como la estrella 
matutina en et cielo.**?_ Tal vez por eso Moctezuma comenta que ia comida no viene 

del infierno, porque no esté "ahumado"; aunque esta referencia posiblemente esté 

relacionada con el sincretismo caracteristico de la crénica de Tezozémoc, y remita a 

un infierno espafiol con sus ilamas y diablos. 
En la siguiente cita Moctezuma est indagando lo que dicen los sabios sobre 

la venida de los extranjeros. Esta es la respuesta de los de Cuitlahuac y Mizquic en 

Tezoz6moc: 

"Dixeron en rrespuesta que los antiguos biexos predestinaron como sabios que heran que abia 

de botuer Quetzaicoat/, en otra figura y los hijos que abia de traer eran muy diferentes de nosotros 

mass feroces y batientes de otros trajes y bestidos y habla muy cerrado que no los abemos de 

entender, los quales an de benir a rregir y gouernar en estas tierras que es suya de tiempo ynme- 
morial, y estos an de benir a abrir sus haziendas, de entre todas las sierras mantes, trios y que xamaés 

se iran, que haran asiento perpétuamente, y esto dexaron dectarado los antiguos” 5? 

Tezozémoc, folio 157¢., p. 681. 

= ibid. 

 fbid. 

Anales de Cuauhtitan, op. cit, p. 11. 

Tezozémoc, folio 158r., pp, 693-694. 

217 

 



Durén narra to siguente: | 

"envid por los de Cuitlavac y por los de Micquic, diciendo que aquellos eran deudos de los 

antiguos Tultecas y sSbios y que aquellos sabrian algo los cuales venidos les hizo la misma pregunta: 

ellos fueron y truxeron sus antiguas pinturas y dixeron, como sus antepasados les dixeron como abjan 

dé venir esta tierra los hijos de Quetzaicdat! y queila abian de poseer y tomar 4 recobrar lo que era 

antiguamente suyo, y lo que abian dexado escondido en !os cerros, en los montes y en las cavernas 

de fa tierra”.©* \ 

Aunque fo dicho por los sabios tiene todas las sefas de un relato verdadero, 

los dibujos que presentan no coinciden conilas descripciones de los espafioles. Y es 

de notar que la descripcién que se encuentra en Tezoz6moc es mas verosimit de to 

que hicieron los espafioles a su llegada, en vez de ser la interpretaci6n mas bien 

mexica, que se encuentra en la historia en Duran, y que trata de la venida del dios 

para recobrar las riquezas que habia escondido en la tierra. 
1 

g. Conclusiones sobre los distintos conceptos de los dioses mexicas 

y Quetzalcéatl 

Quetzaicéat! desempefia varios papeles en estas historias. Su representacién mas 

importante es la de figura mitica del dios que va a retornar, y a quien pertenece la 

sede del poder de los mexicas, e! centro 0 trono que ellos han heredado de 6l; es 

importante confirmar este hecho en Ia historia. Es de notar que la importancia de 

Quetzaicoat! en relacién con el trono mexica también es evidente en et rito de vestir 

al rey difunto, porque segiin la crénica de Tezoz6moc estos vestidos pertenecen a 

Querzaicéatl.“= Y aunque Quetza/céati no tiene un papel decisivo en la formacién 

del imperio mexica, como Huitzilopochtii; los mexicas siempre tenian en mente su 

presencia como el dios de su herencia cultural tolteca y el heraldo de otra era. Este 

aspecto esta desarrollado en ambos textos; sin embargo, es muy destacado en la 

crénica de Tezoz6moc. | 

En la historia de Duran, Quetzaicéat! y Tolpiltzin estén asociados por su 

relacién con el reino mexica, que tes pertenece; pero en su interpretacién no se 

mezclan. Esto quizé se deba a la interpretaci6n de Dur&n contenida en su tratado 

sobre dioses y ritos. En este libro narra la vida del sacerdote Topiltzin como la de 

una figura histérica, en contraste con su visién de Quetzaicéat/, narrada como la del 

dios det centro urbano, Cholollan. El sacerdote puede legar a ser santo pero no 

dios. A este enfoque se puede afadir su interés en la jerarquia de los sacerdotes, 

dentro de !a cual incluye a Topiltzin, y que compara con la jerarquia sacerdotal de su 

religion. Sin embargo, con Sa llegada de, los espafioles este aspecto cambia y esta 

Duran, pp. 581-582., p. 514. | 

"Véase al siguiente capitulo sobre los ritos para los reyes difuntos, pp. 237-239. 
1 
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figura “es el que nuestros antepasados liamaron Topiltzin, y por otro nombre 
Quetzaicéati". Este cambio posiblemente sea causado por la interpretacién de su 

fuente. Es el retorno del dios Quetza/céati, quien es también el Topi/tzin de Tollan. 

£n la crénica de Tezoz6moc no hay una delimitacién obvia entre el sacerdote 

y el dios, y es de notar que no menciona a Quetza/céat! bajo el nombre de Topiftzin, 

sino con los apelativos Ce Acat! y Ce teuctli. En su historia los nombres se juntan y 
se intercambian en las traducciones al! espayiol que ofrece. Esta "confusi6n", que ha 

dado lugar a tantos problemas en torno a Quetza/céat/ como figura mitica e hist6ri- 

ca, se encuentra también en otras fuentes indigenas que tratan la vida de esta figura 
mitica que habité en Tollan e hizo su viaje mitico al lugar de Tlillan Tlapalan. 

Tezozémoc también incluye otras referencias a Quetza/céat! que no estén en 
Duran; el templo primitivo que los mexicas edificaron para Quetza/céat/ en el lugar 

donde vieron el 4guila, y la plumeria de Quetzaicoat/, la serpiente emplumada, como 

parte del tributo de los cuaxtecas. La primera referencia posiblemente indique la 

importancia de este dios en la formacién de Tenochtitlan, y la segunda quiz4 tenga 

que ver con leyendas relacionadas con una serpiente emplumada, que nos remiten a 

creencias mesoamericanas muy antiguas. Por eso la interpretacién de Tezozémoc, 

aunque confusa, parece ser mas fiel a la representacién nahuatl de este dios, sacer- 
dote, hombre, figura mitica y serpiente emplumada. 

Las funciones especificas de los varios dioses en el rito no estén descritas con 
detaile en las historias. Se puede suponer que la partipaci6én de ios dioses que 

Mencionan hayan tenido una relaci6n con la fecha calendarica det rito y los 

propésitos miticos u ocasiones histéricas dentro de las cuales se desempefiaba el 
tito. Es de notar que Quetzaicéat/ esta presente en todos los ritos, y se subraya su 

importancia para la religi6n mexica y el significado de! rito; sin embargo, es también 

uno de tos dioses sometido por Huitzilopochtii y parte de una visién netamente 
mexica del mundo. 

Estos dioses dependientes de Huitzilopochtli son los patrones de !os ca/pulfi 

de Tenochtitlan, y son los dioses que participan en la migraci6n y los ritos. Tezoz6- 

moc posee una perspectiva més relacionada con la visi6n mexica, de la intrinseca 
relacién entre los cai/puili, los dioses y e! templo de Huitzilopochtii, y \a representa- 
cién simbdélica de los dioses en el rito. Y aunque él est4 distanciado del significado 

de los ritos, los dioses y los ca/pulli, parece que todavia sobrevive la expresién 

simb6lica de ellos dentro del contexto histérico. 
Esta conciencia histérica mexica surge en sus traducciones literales de los 

nombres de los dioses, que interpretan la imagen del nombre o sea una imagen 

relacionada con el dios o la diosa. A esto se puede afiadir que et estilo de su histo- 
ria se basa mas en la tradicién oral de los historiadores prehispanicos. Este rasgo 

aparece tanto en sus referencias histéricas a los antepasados de los mexicas como 

en los varios nombres que usa, representativos det dios Guetza/céat! y otros dioses 

mexicas. 
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Capitulo lil 
Contrastes interpretativos en las narraciones de los ritos para los difuntos 

Los ritos para los difuntos en la historia de Duran y la crénica de Tezoz6moc ocurren 
dentro del tiempo histérico; sin embargo, como en otros ritos y sucesos en estos 
textos, la naturaleza intemporal de estas exequias pertenece a aspectos mégicos, 
religiosos y sociales de la cultura mexica. 

Las descripciones de los ritos mortuorios estén en los compendios recopilados 
por los espafioles, que se han mencionado en la introduccién, y que basan sus 
contenidos en una organizaci6n estructural espafiola. Es dificil saber si habia cédi- 
ces prehispdnicos que pintaban los diferentes actos rituales pertenecientes al rito 
mortuario.®** Y¥ en los textos de Dur&én y Tezoz6moc es muy dificil discernir cudles 
partes dei rito pertenecen a una tradicién prehispadnica basada en la imagen y en la 
relaci6n oral de ta historia, y cudles constituyen una descripci6én fuera del aspecto 
temporal de la historia e involucrada con una imagen o con descripciones de tradi- 
ciones cuiturales, o sea que pertenecen a una indagaci6n espafiola. Sin embargo, es 
mas probable que en los tiempos prehispdnicos no haya sido necesario relatar 
oralmente los pormenores para describir el rito. Por eso las descripciones escritas 
de los ritos, que narran las crénicas de este estudio, probablemente no sean parte 
det relato oral y pertenezcan a una estructura narrativa occidental, basada en la 

relaciOn de la accién y descripcién del rito; posiblemente hayan surgido de las inda- 

gaciones espafioles en su afan de entender las culturas mesoamericanas para extir- 
par fa idolatria. 

En los textos de Duran y Tezoz6moc el rito se realiza en el tiempo hist6rico, 
que lo encierra en una interpretaci6n més veridica de su funcién dentro de la cultura. 
Y es de notar que hay diferencias entre los rituales posiblemente debidas a la fun- 

cién de éstos segun el personaje y el contexto histéricos; por eso es posible suponer 

que si habia cédices prehisp4nicos que trataban los actos rituales dentro del contex- 
to histérico. 

Sus respectivas descripciones de los ritos presentan los mismos rasgos que 

permiten distinguir estos textos en relacién con otros temas; como ya se ha notado, 
las divergencia y convergencias de las perspectivas que surgen en estas historias se 

deben a dos factores principales; uno podria ser una fuente comin y ei otro, la 
interpretaci6n del escritor. Las diferencias entre sus respectivas descripciones de 

los ritos para los guerreros y reyes muertos con toda probabilidad se deben a distin- 

tas interpretaciones de una fuente comin y, si ésta es pictografica y anotada, 
también a sus respectivas interpretaciones de una parte pictogr&fica. 

*Un ejemplo de este tipo de cédice pudiera ser parecido al esquema espacial de las dieciocho fiestas del ario soley pintadas en 

los Primeros memoriaies de Sahagun. Ademés, en estes fiestas se pintan ios atavios de los personajes y las ofrendes, y se 

fepresentan los actos rituales, por ejemplo, las tiguras estan tocando instrumentos, bailando, etcétera. 
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En la crénica de Tezozémoc es el aspecto visual del rito el que determina la 

forma y significado de sus descripciones, y el nivel simbélico de la imagen es mas 

importante en su discurso. En Durn predomina la descripcién que explica el rito, no 

lo recrea, y de esta forma y significado surge un sentido mas abstracto que no 

siempre interpreta el aspecto visual y simbdlico del rito. De estas distintas perspec- 

tivas resultan dos significados: en Tezoz6moc se destaca e! aspecto simbélico y 

visual del rito, y en Dur&n es !a perspectiva lineal y explicativa la que guia su narra- 

ci6n del rito. 

1. Interpretaciones de los ritos para los guerreros muertos 

Las exequias rituales para los guerreros muertos cumplen una funcién tanto religiosa 

como social. Los guerreros que mueren en la batalla son ofrendas para el sol y son 

reintegrados al mundo de los ancestros y la casa del sol por medio de su muerte en 

ia batalla y el rito mortuorio que realizan para ellos. Este rito tiene varios elementos 

importantes; uno de ellos es la representacion del muerto, e! bulto 0 quimalli, que es 

considerado como una manifestacién de! guerrero; otros aspectos son las ofrendas 

de sus pertenencias mundanas, tos atavios del bulto y los ritos asociados con las 

ofrendas de sacerdotes, parientes y pueblo a ta imagen del guerrero; el llanto y la 

tristeza que se manifiestan en la musica y los cantos a los muertos son otros ele- 

mentos de este rito. Johannson ofrece la siguiente descripci6n del primer canto: “El 

tlaocolcuicat! 0 canto de lamentacién esta directamente vinculado con la muerte 

catagénica. Es la expresi6n lirica de una aguda concientizacién de la muerte realiz- 

ada a nivel individual pero inmediatamente socializada para fines de catarsis 

comun".°9” ' 
Después de esta parte del rito los deudos no se bafian durante ochenta dias y 

la suciedad en sus caras es luego recogida y llevada a enterrar en un acto que se 

lleva todo el dolor y la tristeza. Los cantos representan esta idea: 

"El tuto se alimenta, por una parte, de la mugre y suciedad que ostentan durante ochenta dias 

los deudos del muerto después de los cuales se "raspan los rostros” para echar las costras at 

Yehualiuhean; por otra parte se nutre de cantos muy especificos Namados tzocuicatl, ‘cantares sucios’ 

{tzoyo: suciedad) que deben representar a! nivel sentimental o conceptual, lo que los sucios andrajos 

expresan fisica y visuatmente."** 

El rito para los guerrerros que mueren en la batalla aparece tres veces en ja 

cronica de Tezoz6moc y la historia de Duran. El primero se realiza para los guerre- 

ros muertos en la guerra con Chalco, el segundo para los que mueren en la guerra 

contra Michoacan, y el tercero para los muertos en la guerra florida con Huexotzin- 

= (bid. p. 186. 

i 

i 
| 

® "Patrick Johansson, La palabra de los aztecas, p. 181. 
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co. En todas estas guerras mueren guerreros muy importantes, y estas historias 

relatan la manera en que se mueren. Este aspecto es importante al nivel épico de la 
historia original. 

En jos ejemplos que veremos, estos cronistas estén describiendo el mismo 

suceso dentro del contexto histdrico, y la secuencia ritual es casi igual. Las diferen- 
cias que se destacan se encuentran en las narraciones del rito y en los pormenores 
de las descripciones, pormenores que representan una visién ms simbélica y visual 

del rito en el texto de Tezoz6moc. Dentro de esta representaci6n verbal tal vez haya 

una interpretaci6én m&s hermética del significado de este rito. La narracién en su 
texto se basa mas en una recreaci6n visual, actuacional y a veces auditiva del rito, 

que capta el aspecto pictografico de estos ritos. Adem4s, Tezozémoc designa 
atavios y actos rituales con el léxico nahuatl. En Durén hay més explicaciones de 

las acciones rituales y mas enfeque descriptive, lo cual posiblemente se deba a un 

estudio sistem&tico de estos ritos y de alguna manera tiene que ver con su otro 
tratado sobre los ritos y los dioses. 

a. Dos enfoques narrativos: la simbologia magica y la descripcién 

Et primer rito mortuorio es para os guerreros muertos en la guerra con Chalco. En la 

historia de Duran este rito ocurre después de la guerra. En la cronica de Tezoz6moc 
el rito acontece tras la captura de tres guerreros mexicas, y después del rito para los 

muertos el capitulo termina con la querra y la derrota de los chalcas. 

Lo que es un poco oscuro en el texto de Tezoz6moc es que el capitulo 
anterior al rito termina con un agiiero que canta un bho, anticipando la derrota de 

fos chalcas, aunque no pelean todavia. Sin embargo, el texto dice que se levantaron 
a pelear después det canto del bho: “rrespondio Tlacaeleltzin: ea hermanos, esfor- 

¢aos con animo baleroso, que esto no lo dize el buho, que enbiado es y asi se leban- 
taron con baleroso animo”.® 

En este mismo capitulo, antes de la escena con et biho, los mexicas piensan 

que tres de sus guerreros principales murieron en la guerra, uno siendo el famoso 
Tlacahuepan. Sin embargo, al abrir el préximo capitulo, los chalcas entran a su 
pueblo con los cautivos, y hay el siguiente diaélogo en el texto de Tezoz6moc: “algar- 
on boz, diziendo no es muerto como dizen los mexicanos, Tiacahuepan que este 

es".° Esta parte es caracteristica de la estructura narrativa de Tezoz6moc; no 
revela lo que va a pasar hasta el momento de la acci6n, y muestra que su historia se 

basa més en el desarrollo de las escenas pictograficas que en un entrelazamiento de 
ja tramna de la historia. Esto también se nota en la manera como termina el capitulo 
donde canta el bho; los mexicas se levantan a pelear, pero no concluye esta 

acci6n, aunque posiblemente la escena pictografica termine de esta manera. En 

Tezozémoc, folio 29r., p. 298. 

*1pidt, tolios 281-2Bv., p. 296. 
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seguida, Tezoz6moc narra el suicidio de Tlacahuepan cuando €ste salta de un palo 

alto que los chalcas le habfan construido para bailar y cantar, encima de é!. Los 

chalcas toman este acto por mal agiero diciendo: "nos echo a todos a dormir un 

suefio mortal”. El préximo capitulo se abre con el ilamamiento que hacen el rey 

Moctezuma el viejo y Cihuacoat! para el rito de los muertos, mientras que los otros 

guerreros est4n en el campo de batalla. El rey y los principales posiblemente van y 

vienen del campo de la batalla (tal vez porque Chalco esté cerca de Tenochtitlan), 

pero Tezozémoc no lo explica; Duran da otra secuencia en su historia. En el siguien- 

te capitulo en Tezoz6moc, después del rito mortuorio, regresan al campo de la 

batalla: "y en esto boluieron, los mexicanos, a la guerra de Chalco, y liegados al 

lugar de Cocotitian donde estaua el campo mexicano, se comiengan luego a adere- 

car y apercibir para Ja guerra’. all 

Este es el mismo lugar donde estaban los mexicas cuando canté el buho. Por 

la secuencia de los sucesos en Tezoz6moc parece que hubiera una relaci6n entre el 

suicidio del guerrero Tlacahuepan, e! canto del biho, el rito de tos muertos y la 

derrota de los chalcas. Es muy posible que esta guerra haya sido recordada de 

manera "confusa” en las fuentes histéricas prehispanicas, especiaimente si se toma 

en cuenta que las fuentes son representaciones de escenas pictograficas. Ademas, 

el tiempo ritual 0 magico del suicidio de 7lacahuepan y el canto de! baho posible- 

mente refieran a agderos que anuncian la derrota de los chalcas. 

Al empezar el rito en la historia de Tezoz6moc el rey Moctezuma el viejo 

"mand6 que hiziesen en la plaga y patio del templo de Huitzilopochtii asentar la 

musica, con canto y baile, triste".°*? Termina esta descripcién de la salida de los 

parientes de los muertos de la misma manera: "sus nifios y nifias cantando bailando 

cantar muy triste, al son del teponaztie y talpanhuehueti en medio del patio, areito, 

y mitote™.**? 
Dur&n tiene fa siguiente descripci6n: 

"y mandé que todos los viejos cantores que tenian oficio de lamentar semejantes muertes, que 

compusiesen cantares apropiadas para el efeto, los quales luego cumpusieron tos responsos, y 

compuestos salieron con su atambor ronco y destemplado y empecaron 4 cantar aquellos doloridos y 

lamentables cantares” 

Y al terminar esta descripcién del'rito escribe: "y los hijos e hijas con las 

orejeras y plumajes y begotes en las manos; finatmente, con todas las alhajas de sus 

padres. Puestos todos en orden, empegaron a bailar y llorar juntamente con un 

aullido estrafio” .°** 

1 hit, folio 30V., p. 304. 

%2 (bit, folio 29v., pp. 300-301. 

** Ibi, 

“Duran, p. 203., p. 153 

bid, p. 204. p. 153. 
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Tezoz6émoc introduce esta parte del rito de la misma manera como lo describe 

cuando todos ya estan bailando y cantando. Su narraci6én es circular o repetitiva, 

caracteristica de su estilo. Ademas, define el espacio y el tiempo de la acci6én del 
baile. Duran exptica primero el papel de los cantores y ei sonido relacionado con los 

cantares e, igual a Tezozémoc, describe a los nifios que salen a bailar; sin embargo, 

termina con el baile de "todos puesto en orden”. Y en su narracién Duran usa mas 
conceptos occidentales para describir y explicar los cantos y los instrumentos, lo 

cual proporciona otra interpretaci6n de la escena, en vez de enfocar el aspecto 

espacial y temporal de las acciones. 
Tezoz6moc termina esta parte con una oracién a los dioses y una descripcién 

de quienes Ilegaban con ofrendas para los parientes: "y mira y interroga, al dios del 

sol y de los bientos y tiempos, y al tiempo y ora, que yba declinando el dia y ora de 

areyto mitote, benian ciertos personas cargadas, por mandato del rrey Monteguma, 
y Cihuacoat”.“® Esta referencia a los dioses aparece en Duran de la siguiente 

manera: "respondé al sol y dalde gracias y 4 la tierra nuestra sefior y madre”.°” 
Dur&n no incluye el aspecto temporal relacionado con ta acci6n que ofrece Tezoz6- 

moc. 
Después de la entrega de regalos para los parientes ambas historias describen 

los atavios dei bulto que se hace para representar al guerrero muerto. Parece que 

esta narracién se basa en la descripciébn de una imagen. Tezoz6moc narra lo 

siguiente: 

"y luego ataban un bulto como de persona bestida, y lo liauan con soga blanca, que aman 
aztamecati, y le ponian rrostro ojos, boca, nariz, orejas, pies manos, y !e gefiian un baso colorado de 

la cinta, que llaman, yyetecomat/, con una rrodeta en ta mano y plumas, preciadas le cargavan por 

arma y dibisa y encima della, un pendon de hoja de oro, que llaman snaipaniti, guion de guerra e lo 

cobixauan de una manta rrica de color tlamada, heltetehuit!, y luego en la cabeza le enplumauan, 

quicuapotonia, y |o asentauan en un lugar llamado, tlacochcalli, casa de guerra, y ¢ihuacall* oe 

Duran narra esta descripcién del bulto: 

™en presencia de todos iban y hacian unos bultos de tea 6 de muchos pedacos della y hacian 

tantos bultos quantos auian muerto en la guerra, y atauantos con unos cordeles, que les Ilamauan 
aztamecati, que quiere decir soga blanca. Después de hechos aquelios bultos 4 manera de estatuas, 

hacianles sus caras poniéndoles sus ojos y boca y sus narices, y entre los ojos les ponia tizne y en la 

boca 4 rededor de los labios y ponianles unas rodelas atadas al cuello y unas espadas, y ponfantes & 
las espaldas unas diuisas de banderetas y plumajes, cinco banderetas 4 cada uno, y ponianles sus 

mantas muy galanas: arrim4uanlos 4 una pared en un aposento que para esto tenian sefalado en los 

templos, que les tlamauan tlacochcalli y por otro nombre, tzinacali” as 

**Tezazimoc, folio 29v., p. 301. 

“Duran, p. 204., p. 154. 

“Tezozdmoc, folios 29v-30r., p, 301. 

Durdn, pp. 204-205., p. 154. 
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En la narracién de Tezoz6émoc la explicacién y el aspecto temporal del rito son 

secundarios respecto de la imagen del bulto. En Duran la secuencia temporal de 

vestir el bulto es m&s importante, e inserta mas explicaciones para describir los 

propésitos del rito. Narra esta secuencia temporal de la acci6n de una manera muy 

ordenada. Lo que describe Duran esta descrito por Tezoz6moc pero con el léxico 

nahuatl y los correspondientes significados en espafiol; esto crea una impresién mas 

asociada con las imagenes en nahuati de los atavios del guerrera. 
En Tezoz6moc el “baso” es el {y/yetecomati, recipiente para el tabaco, y 

"colorado de cinta” es lo que usan para atar el yetecomat, representativo del rango 

© poder de los viejos y los guerreros adiestrados.©° Describe ef bulto en singular, 

por lo cual posiblemente esté hablando de un solo guerrero importante, tal vez 

Tlacahuepan, y por eso mencione el guién de guerra, el maipaniti, que significa la 

bandera del cautivo. Esta puede ser la misma que aparece descrita en la historia de 

Sahagun: “también usaban de unas banderillas de oro tas cuales, en tocando al 
arma, tas levantaban en las manos para que comenzasen a pelear los soldados”. 851 

Entonces Tezoz6moc estaria hablando del guién de guerra y de los que llevan esta 

bandera, 0 sea los capitanes. Después continda con una descripcién de la manta, 

heltetehuitl, que puede ser una referencia a las tiras de pape! muy importantes en 

los ritos mexicas. SahagdGn las describe durante la fiesta de Panquetzailiztii: "luego 

descendia el s&trapa de lo alto del cu y tralia en las manos un volumen grande de 

papeles blancos, que llaman ftetepoalli, a por otro nombre tetéuit!".°? En Tezoz6- 
moc parece que estos papeles son parte de la manta, 0 que la manta es de papel;*** 
pero en Dur4n son parte de la divisa que ponen sobre la espaida del bulto, y él 
menciona cinco banderas o papeles.** Para describir Ja siguiente accién de ataviar 

la cabeza del bulto Tezoz6moc usa el verbo en néhuatl, quiquapotonia, "le em- 

pluman la cabeza", pormenor que Duran no incluye. Ambos historiadores nombran 

en néhuatl el lugar donde ponen los bultos. 
Hay diferencias en algunas de los pormenores de las descripciones de esta 

parte del rito; lo que posiblemente indique dos interpretaciones de la misma parte 

pictografica de una fuente comin. Las diferencias al nivel significativo en sus res- 

pectivas narraciones se basa en el contraste en la recreacién de la imagen y la 

accién en Tezozémoc, y Ja explicaci6n de las imagenes y el recuento de la accién en 

Duran. 
En fa siguiente parte Tezoz6moc describe la musica y los cantos del rito: 

En otra parte del rito Durén menciona que tes viudas dan una manta con un lazo rojo a los sacerdotes que van a vestir el butto. 

'Sahaguin, gp. cit, tomo il, p. 304. 

(bk, tome |, p. 211. 

En Tezozdmoc ef lexema Ae/antes de fetentuit puede significar el color de la manta de papel que Tezazémoc menciona, “una 

manta rrica de color’, posiblemente de e/of o sea el color de ta mazorca de maiz verde; o puede ser una referencia al pecho del 

butto - de la palabra e//, ‘pecho" - que cubren con la marta. 

Este imagen es parecida a la figura que hacen durante la fiesta de xocod uetzi, que se atavia con tres grandes banderas, tras 

de papeles cruzados y otros des grandes papetes blancos en forma de mariposa. 
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*y luego ef buigo comengauan un cantar y baile que dizen de la guerra, y todos los deudos de 

los muertos se juntauan y rrodeauan el bulto, comengando el canto comenzaus estos parientes a 

llorar, todos, y los biexos a bailar tlorando y los moos, con todos los actos, del canto y baile omichi- 

cahuatzii, huego de benado aserrado con un caragol que te hazian rresonar cosa triste y flautas 

rroncas, cuauhtiapitzalli, sonaxeras que llaman ayacachtl7 

Dur&n escribe la siguiente versién: 

"Puestos todos los bultos en érden, los viejos tornauan 4 bailar y cantar sus responsos 
funerales, todos los parientes y parientas de los muertos, puestos en renglera, llorauan los bultos de 

ocoti que les llamauan ocoteuctin, que quiere decir los "sefiores de ocote”, y los viejos bailando. En 

acauando el canto daban todos muchas palmadas al son del atambor, y luego tomauan unos giiesos 
que tienen hechos unos dientecillos 4 manera de descalerrillas, y bailauan al son de aquellos gtesos, 

raspando por aquellos escaloncillos otros guesecuelos, to qual no cacece hoy en dia de alguna super- 

Sticion, pues los usan el dia de sus bailes todavia. Los viejos se emplumaban las orejas y tras las 

orejas, para hacer este son y bailar.”®°° 

Tezozémoc describe todos los instrumentos, menos el caracol, con su nombre 
en naéhuatt y Duran solamente menciona los "huesezuelos" que tocan. Omichica- 

huatzii, jos huesos del venado, significa literalmente los “huesos fuertes". Tezoz6- 
moc relaciona su aspecto fisico con e! sonido, y Duran describe cémo fos tocan, y 

su uso sospechoso hoy en dia. La flauta, cuauhtapitzalli, significa literalmente 

"soplar madera", y ayacachtii son las sonajas hechas de madera o de calabaza. Los 

instrumentes y sus nombres en nahuatl tienen mas importancia para Tezozdmoc, y 
los relaciona con el sonido. Usa el verbo comenzar para repetir el comienzo dei 
canto y del baile, que combina con "ellos llorando y bailando", y a esto integra los 

sonidos de los instrumentos. Duran no describe la escena por medio de la repetici6n 

de acciones, sino en una secuencia temporal de la accién, y afade detalles explica- 
tivos que no estén en Tezoz6moc, como son los nombres de los bultos, ocotetecu- 

tin. 
El rito que sigue es el acto de quemar tos bulitos, después de los cuatro dias 

de canto, baile y llanto. Esta es la descripcién de Tezozémoc: 

"esto dura cuatro dias y al cabo de ellos, todos juntos toman e! buito bestido, y en mitad del 

gran patio, frontero a! gran cu de Huitzilopechtii, quemauan el bulto, a fuego bravo que tlaman 

quitlepan quetza, gran serimonia de ydolatria, quiere dezir quemaban los cuerpos muertos en la 

guerra, pasada”.®” 

Dur&n escribe lo siguiente: 

™Tazoz6moc, folio 30r., p. 301. 

“Durén, p. 205., p. 154. 

"Tezozdmec, folio 30r., p. 301. 
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“£1 qual baile turaua quatro dias, y al quarto dia, despues de auer tlorado todos aquellos quatro 

dias y hecho las cerimonias dichas, pegaban fuego 4 todos los bultos*.°** 

Tezozémoc destaca el aspecto visual del bulto en relacién con el templo de 

Huitzilopochtli y ta accién del fuego, a que se refiere con la repeticién de "quemar” 

y "fuego bravo" y el verbo en nahuatl, "quitlepan quetza”, que significa literalmente 

Ne levantan en el fuego". T/epanquetza también significa “ligar a otro con hechi- 

zos", y es tal vez por eso que Tezoz6moc dice "gran serimonia de ydolatria”, y 

afiade que “quemaban los cuerpos muertos en la guerra, pasada” (en vez de decir el 

bulto). En la historia de Sahagtn 61 menciona al hombre o brujo que prepara a 

alguien para el fuego, o pone en el fuego a alguien para matarlo: 

"El que pone en el fuego a alguno se llama el que atavia a una persona como si estuviera 

muerto. Adorna un palo con papeles y bandolerolas de papel. Por la noche, durante cuatro noches 

hace esto. Luego se hacen alimentos para ofrecerlos a este ‘muerto’. Luego todo lo quema también 

de noche”. 

Torquemada, en su descripci6n det rito del sefior o principal muerte, usa la 

palabra quitonaltia para describir la ceremonia de hacer el bulto de madera del sefior 

muerto. La traduce como "danle buena ventura”, que implica que tiene algo que 

ver con el tonaifi, o sea la suerte del individuo relacionada con el dia de su naci- 
miento."*' También se puede interpretarlo como alma; ademas, tonalfi significa el 
calor del sol. Puede ser que haya una relaci6n entre el rito de hacer el bulto y un 

acto magico para ligar o reunir el espiritu del guerrero muerto con el bulto, y de esta 
En este sentido el acto seria contario a la                                    

  intenci6n maléfica descrita en Sahagin. 

L6pez Austin atribuye a la incineracién de la efigie del muerto la funcién de 

“atraer las dispersas fracciones de tonaifi", y cita la descripcién que Bartolomé de 
las Casas hace de esta parte de! rito mortuario, usando la misma palabra, quitonal- 

tia, que se encuentra en Torquemada. Sin embargo, los ritos descritos por estos 

religiosos se refieren a la muerte de un sefior o principal, y en estos ritos también se 

queman el cuerpo del difunto;°°? aunque parece que hay una estrecha relaci6n entre 
el significado del acto de quemar ef bulto: del rey y el del guerrero. 

En contraste con la narracién de Tezoz6moc, Duran ofrece un resumen de la 

secuencia temporal de los acontecimientos, y no incluye los mismos conceptos que 

| 
Durén, p. 205., p. 154. 

™Sahagiin, ap. ciZ, tomo IV, pp. 308-309. | 

"Torquemada, Monarqula indiana, citado por Patrick Johansson, Teatro mexicano, historia y dramaturgia, p. 77. 

"i Spez Austin, Cuerpo humano e ideologia, p. 223, tiene la siguiente descripcién de tonaiiien referencia al dia del nacimiento del 
individuo y al signo del fona/pohualii el calendario adivinatoric: “La fuerza era intoducida en el nifio por medio de un ritual, y quedaba 

aiojada en é! a manera de una de sus entidades animicas, unida estrechamente al hombre como su vinculo con el cosmos y 

condicionada a su suerte. Todo aqueilo que a hombre pertenecia en virtud de su relacién con el cosmos recibia también el nombre 
de tonalli (teténal).” 

(bid, pp. 367-368. 
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encontramos en Tezozémoc. El rito prosigue con el entierro de Ja ceniza del bulto 

quemado. Esta es la versi6n de Tezoz6moc: 

"acabado de quemar lauauan Jas caras de los deudos, de los muertos, quiere dezir acxoyati, y 

los poluos del bulta muerto y ceniza, senbrauan los sobre los deudos de tos muertos, en la guerra, 

acabado estauan, las mugeres y parientes de los muertos en ayuno, de ochenta dias, y acabado esto 

senbrauan, y enterrauan la seniza de este bulto, en cierto lugar otros ocho dias, y luego toman esta 

geniza que abian enterrado, sacauanto, y !euauanlo, los biexos, parientes, y lo iteuauan, en un cerro 

que aman Yahualiuhcan”.&@ 

Dur&n escribe lo siguiente: 

"Después de quemados, antes de que se acauase de enfriar aquella cenig¢a, andauan tes viejos 

lauando las caras 4 todos los parientes de los muertos, asi los hombres. como mugeres, con unas ojas 

de laurel situestre. Despues de auetles lauado las caras, tomauan todas aquellas cenicgas y enterraban- 
las: enterradas, los viejos y todos los parientes hombres y mugeres y nifios ayunauan ochenta dias, 

todas los quales, demas de no comer mas de una vez al dia, no se auian de lavar las caras ni peinarse, 
y era tanta la suciedad que tenian al cabo deste tiempo en los rostros, con ta tierra y polvo que se les 

pegaua 4 las lagrimas que Iloraban, que parecian demonios”.“* 

En sus respectivas descripciones del javado de las caras de los deudos, fos 

dos presentan la secuencia temporal de esta parte del rito. La diferencia que se 

nota es que Duran est4 explicando la descripcién para sustentar el propésito de las 

acciones. En Tezozémoc la descripcién se basa en la accién sin el enfoque explica- 

tivo, y en su narracién la suciedad de las caras tiene otra significado. Primero se 

Javan las caras, y Tezoz6moc usa la palabra en nahuat! acxoyat/ para describir las 
hojas de laurel que menciona Duran. Al usar el sustantivo, acxoyat/, parece que 

Fezozémoc quiere incluir la idea de la acci6n de lavar también. A veces no hay una 
telacién clara entre. la palabra en n&huatl y su descripcién en espanol, y quizas 

recurre a la palabra en néhuatl para representar la imagen de algo que ha descrito en 

espafiol. 
Tezoz6moc usa los verbos sembrar y enterrar al describir el entierro de la 

ceniza. Es una oposicién de {a vida y de la muerte: la siembra da nueva vida y el 

entierro representa la muerte. Implica la idea de la reintegraci6n del guerrero muerto 

al mundo mitico de la casa del sol. Ademas, usa la frase "senbrauan los sobre los 

deudos de los muertos, en la guerra” en referencia a ios poivos y las cenizas del 
muerto, que puede tener importancia en tanto al significado de la suciedad que 

raspan de las caras de los deudos para llevarlas a enterrar, aunque esta parte no 

esta clara. En ta historia de Duran, uno de los regalos que las viudas dan a los 

sacerdotes viejos es la coa, implemento para sembar. 
Duran describe el rito muy sistematicamente en el aspecto temporal de la 

secuencia de la acci6n, y ofrece mas detalles descriptivos, aunque no menciona que 

Tezozomoe, folio 30r., pp. 301-302. 

Duran, p. 205., p. 155. 
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Dur&n describe el rite muy sistematicamente en ei aspecto temporal de la 

secuencia de la acci6n, y ofrece més detalles descriptivos, aunque no menciona que 

"siembran” la ceniza sobre los deudos. 
Tezoz6moc no narra la siguiente parte del rito que esté descrito en Duran con 

mucho detaille: 

"Al cauo de los ochenta dias venian los viejos y con tas ufias quitauanles las costrillas de 
suciedad que auia criado en las mexillas y envoluian aquella suciedad en unos papeles y tteuabanlos 4 

cierto tugar que llamaban Tzatzcantitian y dexéuanlos alli aquellos papeles envueltos con la suciedad 

de las lagrimas: tlamauan 4 esta cerimonia "las Reliquias de las lagrimas”.°* 

Este lugar donde se deja la suciedad que raspan de sus caras los parientes, 

tzatzcantitian, "el \ugar de donde gritan", puede ser otro nombre para el cerro que 

menciona Tezoz6moc, Yahualiuhcan, que significa “lugar rodeado o encerrado”. 

También significa "campo de batalla" y; la palabra, Xiuhteyahualio, “campo de 

batalla celestial", aparece en los Cantares mexicanos. Esta interpretacién del 

nombre del cerro subraya la importancia de este lugar en relaciOn con los guerreros, 

y es el cerro nombrado en Tezoz6dmoc y Duran en el siguiente rito. Duran no men- 

ciona que desentierren la ceniza del buito después de ochenta dias de estar enterra- 

da. 

En la siguiente cita Tezoz6moc describe las ofrendas a los muertos: 

*y acabado esto a cabo de cinco dias, hazian coenbite en ronbre de los muertos que llaman 

quixecoqualia, haziendoles ofrenda en sacrificio centzontlacualli y tlacatlacualli, como dezir nosotros 

los cristianos, cabo de afio, con tortas muy anchas que llaman papalotiacualli, y beruaje, que llaman 

itzquiat!, con esto tes queman a los difuntos, en publico, todas las rropas que tenian en vida, y fuego 

les daua a los tales biexos y mocos mugeres parientes de los muertos en la guerra, de beuer de dos 

generos de bino, pulque blanco y amarillo, en una ‘gran batea que Haman piaztecomatr © 

Dur4n narra lo siguiente: 

"luego los aperceuian que otros cinco dias auia de aver de ofrendas, y asi aquellas pobres 

mugeres hacian aquellos cinco dias comidas de pan y de puchas de maiz tostado, y ofrecian en ef 

jugar donde se auian quemado estos bultos aquestas comidas, y juntamente dando de comer 4 los 

viejos todos aquellos cinco dias, despues de los quales tomauan todas las mantas y bragueros de los 

muertos y quemauanlo sin quedar cosa de la ropa que tenfan de que uviesen usado; y para honrar 

estas mantas y bragueros, comprauan vino de lal tierra y derramabanlo por todo aque! lugar donde 

auian quemado la ropa”.®” 

En estas descripciones det rito hay, més explicaciones en la historia de Ouran 

para destacar el propésito de ofrecer la comida y quemar la ropa. En Tezoz6moc la 

accién y las breves descripciones relacionadas con estas acciones mueven la se- 

| 
tok, 

Tezazimoc, folio 30r., p. 302 

"Duran, pp. 205-206., p. 155. | 
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cuencia temporal de! rito. £1 convite en nombre de los muertos en Tezoz6moc, 
quixocoqualia, significa "te comen sus frutas” y posiblemente haya una relaci6n 

entre este "convite” y la fiesta de huey miccaifhuit! que, segin el tratado de Duran 
sobre los ritos y dioses, es fa fiesta grande de los muertos o Xocotihuetzi: 

"Ponian este dia alrededor de este palo, antes de que le derribasen, gran ofrenda de comida y 
vino de la tierra, que era cosa de admiraci6n. Y esto mucho mas en la vilta de Coyuacan, que era su 

particular dios y abogado, como agora es fa vocacién de San Juan Bautista, donde aderezaban este 

madero hermosisimo y curiosisimamente, de muchas joyas, de ptumeria y rosas."°* 

También dice que.es dia de borrachera: "Habian gran cantidad de comidas, y 

mayor de bebidas, porque este dia habia gran borrachera, y habia licencia este dia 
general de beber todos, excepto los mozos y las mozas, que nunca la tuvieron."°? 

En Tezozémoc, zentzontiacualli puede significar la variedad de las comidas, 

"cuatrocientes o inumerables comidas”, y tlacatiacualli es “comida de los hombres". 

Ei comentario de Tezozémoc sobre este convite y lo que hacen “nosotros los cris- 

tianos™ posiblemente se refiera a la fiesta que hacian los nahuas al final de! afio 

cristiano y no a la fiesta de los espafioles. §! papa/lotiacualli y e\ tacaticualli son las 

comidas mas importantes de este rito. Tezozémoc usa e! nombre en nahuatl del 
"verbaje” o hierba medicinal, itzquiati, y de la calabaza larga y delgada donde ponen 
el pulque, piaztecomat!. También menciona que hay dos géneros de vino, blanco y 

amaritio. Al terminar su descripcién de este rito dice que tos viejos: "Tornaban a 

consolar los parientes con embriaguez de dos géneros de vinos”. Duran no tiene 
tanto detalle, ni menciona que toman vina, mas bien dice que to ofrecen a la ropa de 

los difuntos. Posiblemente este enfoque de Tezoz6moc acerca de las comidas esté 

relacionado con la sobrevivencia de estas tradiciones en su tiempo. 
Durante el reino de Axayaca, después de la gran derrota de los mexicas en 

Michoacan, el rito mortuorio en la historia de Tezoz6moc es para el guerrero mas 
importante de la batalla, Huitznahuatl, y tal vez por eso mencione el alahuacapetiati, 

el "petate resbaloso", que indica e! rango det guerrero. Este petate es mencionado 

por Sahagtin en fa parte de su historia donde describe "los asentamientos de los 

sefiores", y dice: "usaban también por estrados unos petates muy pintados y muy 
curiosos, que llamaban alaucapétati."*”° En la historia de Dur&n el rito se dedica a 

todos los guerreros. 
En ambas crénicas se describen las pertenencias mundanas del guerrero 

muerto que llevan sus deudos, y después empieza la siguiente parte del rito. Esta es 

la versi6bn de Tezoz6moc: 

“luego bienen los deudos y parientes que significan que enbueluen el cuerpo muerto, tequi- 
miloa, tetlepantiaca, quiere dezir el enboluerle el cuerpo y tocaban el atanbor solo no entrante el 

teponaztle con soto tlapenhuehueti, comiengan a cantar los parientes y tocarla mucha muy baxa boz 

bk, tomo |, p. 272. 

ibid. 

™Sahagun, op. cit, tomo II, p. 301. 
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| 
canto dotorido quando salen ja muger hijes deudos, haziendo llantos, dando palmadas y torciendo los 

dedos, otros trayendo enclauixados, tos dedos, sefial de gran tristeza y bailando las mugeres muchas 

bezes umillandose y lorando”.®”" | 

Dur&n tiene lo siguiente: 

*Luego venian los amortajadores parientes destas viudas: en entrando parauanse y empecauan 

4 llorar, haciendo gran sentimiento, y luego tornauan 4 tajier los cantores y 4 cantar lamentaciones, y 

tornaua otro llanto de nuevo y hacian tal aullido ‘que ponian gran lastima y temor, dando grandes 

palmadas al son de los instrumentos."°” 

Es un poco confusa la primera oracién en Tezoz6moc. Posiblemente signifi- 

que que en Slegando los parientes ya empieza el rito de envolver el buito, aunque 

todavia no lo han ataviado. En su narracién parece que fa accién representa el 

significado. Tequimiloa tetlepantiaza se traduce como “amortajar la persona muerta, 

arrojar al fuego a alguien”,°’* y posiblemente sean los preparativos para esta parte 

del rito. Duran no menciona este acto, aunque dice que son “los amortajadores 

parientes”. En referencia a fos instrumentos Tezoz6moc menciona que sdélo tocaban 

el tlapanhuehueti. Ademas, destaca en su descripci6n el sonido de los instrumen- 

tos, que combina con las acciones de las viudas para expresar su dolor. 

En la siguiente cita Tezoz6moc describe el bulto: 

"a cabo los diez dias hazian un bulto, de ta figura y calidad que hera el difunto, que llaman 

quixococuallia, que te comen sus frutos y le ponen la propia manta y pafetes cotaras, cabellera 

trengada, begolera, orejera con dibisa y armas, y al rrededor mucha tea; ocote, ardiendo desde el 

quarto del alua hasta el dia claro en un patio de su casa que Ilaman el tal patio por este dia solo, 

tlacocheaico, y \e tifien tos labios de la boca y le empluman la cabega, y en los hombros, fe ponen 

sendas alas de un halcon, que dizen es significacion, que cada dia anda bolando delante det sol y ayre 

tiempos aguas, llubias; de que andauan estas gentes tan herradas y ciegas, dando credito a los ydolos 

© berdaderamente demonios ynfernales”.°”* 

Esta es la versién de Duran: 

"Pasados quatro dias que hacian esta cerimonia, a! quinto dia hacian de! palo de tea, hecho 

rajas, los bultos de fos muertos, y hacianles sus piés y bragos y cauega: ponianles su cara, ojos y 

boca, y de papel ponianle sus cefiidores y bragueros y sus mantas, y & los hombros ponianles unas 

alas de pluma de gauilan: decian que era para que anduviesen botando delante del soil cada dia. 

Emplum4uanse las cauecas y ponianies sus orejeras y begotes y sus nariceras: ponian estas estatuas 

todas en una pieca que llamauan tlacochcalco".°”? 

™Tezozdmoc, folio 70r., p. 427. | 

Durdn, p. 344., p. 288. 

gimedn, en su definicion de fetfepantazque anota que es el nombre de tres Individuos que ayudaben a los ministros de los dieses 

a adomar con papeles variados ef gran Arbol, llamado xocof,, durame Ja fiesta de Xocofmetzi 

™Tezozémoc, fotio 70r., p. 427. 

Quran, pp. 344-345., p. 288. | 
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En Tezoz6émoc este rito dura diez dias (aunque en el previo rito se refiere a los 
cuatro dias de la duraci6n de esta parte del rito), y en Duran pasan cuatro dias. 
Tezozémoc llama a esta parte de la ceremonia quixococwaillia. En el rito anterior 

éste es el término que designa ai convite en nombre de los muertos, y aqui lo usa 

para describir el bulto. Parece que hay una asociacién entre este convite para el 

guerrero muerto y el bulto que hacen para representarlo, y el convite y figura que 

hacen durante la fiesta xocot/ huetz/, 0 sea \a fiesta de los muertos. Como ya se ha 
mencionado, durante esta fiesta hacen ofrendas de comida y pulque. Tezoz6moc 

traduce muy literalmente esta palabra, y posiblemente dentro de la relaci6n entre la 
fruta madura y su caida, 0 sea el xocot/ huetzi,°”* y la muerte del guerrero haya un 
significado simbélico que se asocia con la cumbre o maduracién de ta vida del 

guerrero, que ha cumplido su destino y le Hega la muerte en la guerra.°”” 

La estatua que hacen durante la fiesta de xocot/ huetzi, "fruta que cae", para 

colocaria sobre el palo decorado con papel, es parecida al bulto que hacen del 
guerrero. Hay otros convites para honrar a los guerreros muertos, después de la 

fiesta de este mes, es la fiesta del mes de Quecholii. 

Tezoz6moc incluye dentro de la descripcién del rito una referencia a! tiempo 
que dura ardiendo el bulto: "desde el cuarto de alua hasta el dia claro”, y parece que 
tiene una relacién con fa imagen del sol, que menciona al final de esta cita. Ambos 

historiadores relatan el significado de las alas que ponen al bulto, aunque Tezoz6- 

moc, imitando a sus contemporéneos, comenta el aspecto diabdélico de este rito, 

quiz enfatizando los elementos magicos del acto ritual. 

En su historia, Tezoz6moc menciona especificamente los guerreros a quienes 

se destinan estos ritos: “y estas honrras y cerimonias las hazian a los grandes 

sefiores capitanes Cuachic, 0 achcauhtli, tequihua, finalmente sefalado en las 

guerras con cargo y por tal caudilio de una capitania de cien hombres, a los que son 

de su mesmo barrio".°”® 
Estos nombres son adquiridos por fos guerreros y significan que ya han 

capturado enemigos en la guerra para el sacrificio. Es por eso que llegan a ser 

capitanes, y son jos que tienen cargos en la guerra. También son los capitanes de 

las divisiones de cada barrio. Este debe ser e! caso de Huitznéhuatl, como anota 

Tezoz6moc en la cita previa, "llaman ei tal patio por este dia solo, tlacochcaico” y 

posiblemente sea por eso que hacen la ceremonia en su casa, en referencia al patio 

del templo de su barrio. 

Tezoz6émoc sigue con una descripcién de las ofrendas y comidas que traen los 

del barrio, parecida a su descripcién de estas comidas en el rito para los muertos de 

*Tezoz6moc, folio 106r., p. 541. describe “el gran valor y nombradia de morir en campo ficrido" con las palabres xuchiyo ayoc. 

Oyoe signitica "maduré Ia fruta’. Véase fa primera parte, cap. IV, p. 135. 

*"En uno de los adagios que recopilé Sehagiin hay la siguiente referencia al fruto que se cae, aunque con otro sentido: "Se 

producen frutos sobre la tierra: Se dice de aquel que es dirigente, y es arrojado, es despedido por alguna falta. Es como un fruto 

muy maduro: entonces cae." Citado por Lépez Austin, La educacion de los antiguos nahuas, p. 125. 

*Tezazomoc, folio 70r., p. 427. 
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fa guerra con Chalco. A continuacién ofrece la siguiente descripcién de las otras 

ofrendas: 

"y beruaxe que Slaman izquieti y rrosas y| perfumaderos, galanos, yet/, y luego jos barones 

conbidados, cantauan, sentados con un atambor baxo tlapanhuehueti, el canto de difuntos que ilaman 

miccacuicat! todos trencados los cabellos, y otros emplumadas las cabecas, y luego ponen en medio 

una gran jicara, que llaman teotecomati, y ieno de bino a su modo que Ilaman yztac, oct, que caue 

mas de media arroba de vino blanco”.°” 

En Duran todas las ofrendas son para !as "estatuas" y describe casi las 

mismas comidas que estén en Tezozémoc. En su historia ofrece mas detalles sobre 

los cantos: 

"Luego que ponian esta comida tomauan el atambor los cantores y empegauan 4 cantar 

cantares de lute y de la suciedad que el luto y lagrimas trae consigo, y trayan los cantores vestidos 

unas mantas muy sucias y manchadas y unas cintas de cuero atadas 4 las caue¢as, muy Ilenas de 

mugre: 'amauan 4 este canto tzocuicat/, que quiere decir, cantar puerco o de porqueria. Untéuanse 

quellos usan para matar Jos piojos: traian 

luego cada uno una xicara del vino blanco quetlos beben, poniéndosela delante 4 la estatua, y 

llamauan 4 los vasos en que ponian aquel vino teotecomati, que quiere decir, xicara diuina, y ponian 

delante la estatua rosas y humacos muchos, y ponianle delante un canuto grande y grueso para con 

que bebiese: 4 este canuto tlamauan, bebedero det sol." 

                                         

En la historia de Tezoz6moc hay un gran interés en describir las ofrendas que 

se dan a la viuda. Los convidados dan lo que pueden, y en otra parte de este rito 

compara esta costumbre con lo que pasa en su presente, cuando hay una boda o 

fiesta: 

"y creo que oy en dia se usa esta cerimotia de que ban contribuyendo los conbidados, a una 

boda, que sea desposorio, que bautismo que enmortuorios adonde ban contribuyendo para ayuda del 

entierro quai dos rreales qual uno que todos de los mas a rreal y a medio y en las bodas, pocos son 

los que contribuyen".= 

Parece que se est4 quejando de que ya no hacen los convites como antes, y 

son pocos quienes contribuyen. Tezoz6moc posiblemente desea una continuidad 

entre aquellos ritos y las solemnidades cristianas, no con la visién de extirpar las 

idolatrias, como Duran, sino con una visi6n comunal que quiza refleje resistencia a la 

pérdida de las costumbres de sus antepasados. En el rito previo también compara 

este convite con la celebracién presente que los mexicanos hacen al final del afio 

cristiano. 
En esta parte del texto, como en otras concernientes a las ofrendas y tributos, 

hay més descripcién en Tezoz6moc. Menciona el vino, izquiati, \as flores, el copal y 

pid, tolio 70v., pp. 427-428. | 

Durdn, p. 345., pp. 288-289. 

*"'Tezozimoc, folio 70v., p. 428. 
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el tabaco. Y es de notar que Tezozémoc no destaca “la suciedad” del rito, como lo 

hace Duran en este rito y el otro. Ni llama al canto que entonan los dolientes tzo0- 

cuicatl, sino lo traduce a un término mas general, miccacuicat/ o “canto de muerte”. 

Duran nos da una interpretacion mas detallada de este rito. También menciona una 

parte muy funcional y descriptiva det rito, cuando tos dolientes ponen el polvo sobre 

sus cabezas para quitarse !os piojos. 
Tezoz6moc describe la cantidad de pulque que cabe en la jicara, y parece que 

otra vez esta aludiendo a las fiestas presentes, no a !a informacién de su fuente. 

Aqui, como en otras partes del texto, Tezoz6moc se enfoca en un pormenor y deja 

a un lado otras partes del rito. 

Durén menciona varios elementos importantes al significado del rito: un 

canuto que ponen en e! vino para ofrecerlo al difunto, las ofrendas de rosas y 

humazos y el rite que hacen los cantores con el pulque delante de ta estatua. En 

Tezoz6moc, su descripcién destaca el reparto del vino y la cantidad que tomaban. 

Duran narra: “derramaban aquel vino delante de ellas (las estatuas) en cuatro 

partes”. Esta parte est4 descrita en Tezozomoc como “cerca de oraciones", al 

modo de una interpretaci6n cristiana de la reverencia que se hace a las cuatro 

dirrecciones antes de tomar el pulque. 

Tezoz6moc especifica los nombres de los sacerdotes que desempefian las 

funciones del rito. Los cuauhhuehue son quienes consuelan a las viudas, y los 

achcacauhtin son quienes que recogen Ja suciedad que representa el Hanto y la 

tristeza de las mujeres y la llevan al cerro Yahualiuhcan. . 

La conclusi6n del rito en Tezoz6moc es la siguiente: 

"acabados, estos ochenta dias, dizen los sagerdotes Cuauh huehuetque que bayan a las casas 

de todos !os difuntos, en la guerra muertos, y que rrecojan todas las lagrimas, gemidos soilocos, y los 

traigan al templo, yban luego tos que llaman achcacavhtin, mayorales del barrio criadores, y maestros 

de los mocos nobeles, al arte militar de la guerra y entrauan en las casas de los difuntos, y a las 

mugeres y hermanos deudos de! tal difunto, les rraspauan, las caras delicadamente la suziedad, de las 

caras, y lo lleuauan en unos papelones de la tierra que llaman cuauhamati, y tlevanlo por mandado de 

los saperdotes, al pié del cerro que Haman Yahueliuhcan, que es un cerro que esta junto al de 

Yztapatapan y las personas que los Meuaron alli a enterrar boluian con la rrespuesta a los quaies 

dauanles de bestir rropas, mantas, y los sagerdotes con esto hazian sacrificie, quemauan del copal 

blanco y papel de la tierra como que rrogauan por los difuntos, hecho esto, se acabauan de ¢elebrar 

las anrras de Jos muertos” .*® 

Dur&n narra casi la misma versién: 

“Las quales estauan en aquel luto y tristega y lagrimas, y era tanta la suciedad que tenian y se 

les pegaua en jas mexiltas, que ai cauo de los ochenta dias, enviauan los viejos 4 sus ministros, 

diputados para aquel oficio, que fuesen 4 casa de aquellas viudas 4 traer las ‘agrimas y tristeca al 

templo, los quales iban y raspauan aquella suciedad de los rostros de aquellas mugeres y echauanlo 

en unos papeles y lieuduanto 4 los sacerdotes. Los sacerdotes mandauan Io echasen en un lugar que 

Hamauan Yaualiuhcan, que quiere decir, tugar redondo. A estos que iban 4 echar por ai el loro y 

Tezoz6moc, folio 70 v., p. 428. 
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tristega 4 este lugar, que era fuera de la ciudad, les dauan de vestir las mesmas matronas, las quales 

iban al templo al cauo de todas las cerimonias y hacian oracion y ofrecian sus ofrendas de papel y 

copal y sacrificies ordinarios, con que quedauan libres del tanto y luto y de toda tristeca, y enviduan- 

tas 4 sus casas alegres y consoladas, las quales, como si no hubiera pasado nada por ellas, asi creyan 
ir tibres de todo tlanto y tristeca.”&° 

Duran explica muy bien la idea néhuatl de librarse por medio de este rito de la 

tristeza que trae consigo la muerte. Tezozémoc presenta un final un poco confuso. 

Dice que las personas que se lltevaban la suciedad volvian con la respuesta, y luego 

hacian un sacrificio con copai y papel, rogando por los muertos; posiblemente haya 

una relacién entre esta parte y la conclusién del primer rito: 

“y asi diciendoles a voces a los difuntos; desde las cavernas, dentro y fuera, llanos y poblados 
y montes, os llarmamos, que no estais vosotros en nublados ni en tinieblas, pues resplandece el sol 
por vosotros, y con esto os dejamos, y gozad vosotros de esa gioria bienaventurada, adonde estais 

con alegria y los Dioses." 

En esta cita parece que los sacerdotes estan llamando a tos difuntos 0 a jos 

dioses, y posiblemente la respuesta que les traen es de los difuntos. Este acto 

puede tener relacién con el rito de quemar el cuerpo en el fuego 0 ligario el tonaili 

con hechizos, que parece ser el propésito del rito descrito por Sahagtn, en ei cual el 

brujo hace el fuego para llevar a su victima a la muerte, pero en el caso de los 
guerreros seria para traertos del campo de la batalla. Durén menciona en el primer 

rito el lugar Tzatzcantitlan, que significa de donde gritan, y puede ser otro nombre 

para el cerro Yahualiuhcan. 

b. Conciusiones sobre las dos interpretaciones del rito para los 

guerreros muertos 

Las diferencias m&s destacadas entre las dos descripciones de estos. ritos son las 
mismas que caracterizan a tos discursos de estos escritores. Duran enfoca su narra- 

ci6én en una explicaci6n de to que se hacen dentro de una secuencia légica de las 

acciones. En estas explicaciones capta los propésitos del rito de una manera més 
general y no tan ligada a elementos simb6licos que son parte del significado magico 

det rito. Tezozémoc destaca en su narracion la imagen y la acci6n, y el significado 
del rito est& envuelto en el simbolismo de la accién y laimagen. Sus descripciones 
no explican el rito, sino que lo representan, y esta representacién muchas veces se 
realiza por medio del significado de la palabra en n&éhuatl. 

En sus respectivas narraciones de fa guerra con Chalco hay distintas ver- 

siones de la secuencia de los sucesos, y es posible que la versi6n de Tezoz6moc 
tenga mas que ver con la representacién pictografica de la historia, y por eso parece 

™Durdn, pp. 346-347., p. 209. 
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que todo esta ocurriendo al mismo tiempo. Los chalcas capturan al guerrero Tlaca- 
huepan y los mexicas piensan que lo han matado. Después se dan cuenta de que 

no est4 muerto, y ia Cronica mexicana narra que se suicid6 saltando de un palo alto 
que los chalcas habian construyido para él; luego, estando en el campo de bataila el 

bho canta un agiiero contra los chalcas. En la siguiente escena los mexicas se 

preparan para el rito a los guerreros muertos. Después sigue fa narracién de la 
batalla y el fin de la guerra. La estructura narrativa de estos acontecimientos histéri- 

cos posiblemente denote una relacién entre el suicidio de Tlacahuepan y la derrota 

de los chaicas a consecuencia de tal acto magico, y el simbolismo de la fiesta de 
xocot! huetzi, y posiblemente sea por eso que la crénica de Tezozémoc incluyé el 

rito para los guerreros muertos después de esta parte. 
El significado de la narraci6n en Tezoz6moc se emparenta con el estilo de su 

discurso, que, como ya se ha mencionado, se apoya en la accién y en detalles 
pertinentes al significado de! rito dentro de conceptos mexicas. El uso del léxico en 

nahuati es un factor fundamental para ei nivel significativo de! rito, y existe un 

sentido mas simbélico, encerrado en el significado de la palabra; aunque muchas 

veces Tezozémoc no explique directamente el significado de la palabra. Los ejem- 

plos m&s destacados son los verbos quitlepanquetza y quixococuallia. Otros niveles 
de significado que distinguen su narracién de la de Duran son: las cenizas que se 

siembran sobre los deudos, y el verbo sembrar que se usa como enterrar para 

describir el entierro de las cenizas. El cerro donde entierran jas cenizas posible- 
mente sea un lugar sagrado donde gritan los viejos para llamar al espfritu del 

guerrero. 
En su crénica también hay mas detalles sobre los atavios y los instrumentos 

musicales, que enriquecen al aspecto visual de la escena, y destacan elementos 

auditivos del canto y baile. Su narraci6n acerca al lector al aspecto visual del rito, y 

de esa manera refleja su empefio en recrear el espacio ritual del cédice pictografico. 
Dur4n nos ofrece una detallada descripcién de los ritos y muchas veces inclu- 

ye m4s pormenores para explicar el significado y la importancia de ciertos aspectos 

del rito. Consecuentemente, sus descripciones son mas claras aunque mas 
generales. Los detalles también nos ofrecen un cuadro completo del rito gracias a la 

secuencia temporal de las acciones desempefadas. En su historia los términos en 
nahuatl siempre estén traducidos especificamente. Por su claridad explicativa y 
descriptiva la historia de Duran es mas citada en los estudios sobre la cultura 

naéhuatl; pero su generatidad muchas veces abstrae el nivel simbélico y significativo 

del rito. 
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2. Perspectivas interpretativas del rito para la muerte de! rey mexica 

Los rites mortuorios para los reyes o tahtoani son parecidos a las exequias de los 
guerreros muertos, pero mas elaborados.| En sus respectivas narraciones de estos 

titos Duran y Tezoz6moc describen los sacrificios de los esclavos de los reyes y los 

atavios de los dioses con que visten al difunto, y narran detalladamente las ofrendas 
a éstos. | 

La diferencia mas destacada entre este rito mortuorio y el rito para los 

guerreros muertos es que el t/ahtoani muerto liega a la casa de muertos o Mictlan, 
no a la casa del sol naciente. Ademés, no llevan las cenizas del bulto al cerro de 

Yahualiuhcan, sino las entierran a los pies'de Huitzilopochtli. En este rito queman el 

cuerpo del rey y el bulto que hacen como su representacién. 

| 

a. La imagen y !a descripci6n: contrastes interpretativos 

Las historias de Duran y Tezozémoc sélo narran detalladamente los ritos para los 

Ultimos reyes mexicas, rasgo que también caracteriza a sus respectivas narraciones 
de la coronacién de los reyes, como veremos en el préximo capitulo. Este hecho 

quiz4 se deba a la memoria de los informantes o a que no existe registro pictografico 
de estos ritos en los cédices: ello indica que la importancia de la memoria del rito 

depende de ia importancia que se atribuye a las Gltimos reyes mexicas en estas 
historias. Duran nos avisa lo siguiente sobre este aspecto de la historia en referen- 

cia a las exequias del rey /tzcoati: "las cerimonias funerales no estaban aun 
instituydas como despues se instituyeron, aunque no dex6 de auer las comidas 

quellos suelen usar en fos m mortuorios y ofrendas della, y dones de mantas y ropas 

que se dan unos 4 otros". 

Las exequias para el rey Axayaca, estan detalladamente descritas en estas 

crénicas. En Tezoz6moc la descripcién se enlaza con la imagen y la siguiente cita 
acerca de los atavios del rey muerto empieza con la narraci6n indirecta: 

"y otro dia dixeron a los albafiis (sic) si estaua ya acabada ia sala o aposento que llaman 
tlacochcalli, dixeron estaua ya de todo punto acabada le biste de una rropa que llaman ocotentehuiti, 

manta encendida alumbradora bixante la cara enplumante la cabega, y en la mano yzquierda una rrosa 

pintada que Ilaman ychcexuchit! rrosa bianca como el algodon, y un plumaje delgado sotit de madera 
tifido que Haman, malaca quetzalli, una begotera y le cobixan de una manta que flaman 
netlaquechiloni,™ en la propia figura ae Huitzilopochtli, con quatro generos de mantas, como a tos 

treyes pertenesce”.™ 

Duran, p. 174, p. 123. 1 
| 

© Netlequechion/ posiblemente provenga det verbo quecivio, "se para” 0 “se levanta algo’. Ai dirigirse al butto del rey 7izoc, los 

viejos le dicen: “sefior levantacs y caminad para vuestro padre el sefior del infiernc". 

™Tezozdmoc, folio 72v-73r., pp. 433-434, 
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Ouran ofrece la misma descripcién, aunque no introduzca la accién en ta 
narraci6n: 

"Acauados de ir los sefiores de la otra parte de la Sierra Neuada, quedandose los demas en la 
ciudad, hacian una ramada muy grande, 4 la qua! llamauan tlacochcsl#, que quiere decir, casa de 
descanso 6 de reposo, y en aquella ramada hacian una estatua que era semejanca del rey muerto, y 

esta estatua era de astillas de tea, atadads unas con otras, y haciéndole su rostro como de persona, 
emptumauanle la caueca y ponfante unas plumas que llaman ichcaxochitl, que quiere decir flor de 

algodon, y otras que llaman malacaquetzalli, que quiere decir plumas ahusadas, y un peto de plumas 

colgado al pecho, y cubrianle con una ropa muy galana, con la qual representaua al dios Vitzil- 
opochtii™ 87 

Tezozémoc enfoca su narraci6n en una serie de imagenes que traducen de 

una manera mas visual el [éxico en nahuatl. Afiade detatles como: Ja rosa pintada y 

el plumaje de madera tefiida. En la narraci6n de Tezozdmoc se tiene la impresién de 

que éste recrea la imagen pictografica. En contraste, Duran describe la escena 

como una secuencia légica. Los mexicas hacen la enramada, y en su interior hacen 

la estatua, la estatua es de astillas, etc. Traduce literalmente las palabras en 

nahuatl, y es de notar que incluye una traducci6n literal de tlacochcalli, "casa de 
descanso 6 de repaso", conocido en otras fuentes como fa casa de dardos o armas. 

Esta interpretaci6n indica otro significado de esta palabra que procede del verbo 

cochi o "dormir", con el sentido de casa de descanso. 
Sigue la descripcién del rito en Tezoz6moc: 

"segundo bestido con otro plumaxe que llaman aztatzontii, garcetas blancas, con la flor de un 
maizal que llaman miahuatoctii, y una rrodela senat que fue batallador una macana en la mano derecha 

diferente de las que se usa que era esta muy libiana pintada de color de fuego que salen de ella 

sentellas y llamas de fuego, je lamaban tlapetianiicuahuitl, y le ponen una xaqueta que flaman, 

ayauhxicoll@ 

Duran se refiere a estos atavios como "ropas” de Tia/oc: 

*Luego sobre aquel vestido te vistieron las ropas del dios Tisloc, para que representase aque! 
dios con aquellas vestiduras, y pusiéronle una corona de plumas blancas de gar¢a con muchas berdes 

que salian dentre las blancas, y una rodeia muy galana, y en la otra mano un palo de labrado, 4 

manera de relampago, come el dios T/a/oc tenia con el qual representaua ser dios de tos relampagos y 

aguaceros; y luego le vestian una ropa como sobrepeliz 6 como roquete.”*** 

Tezoz6moc no dice directamente que son los atavios de Tla/oc, sino que 
representa la imagen del bulto por medio del significado dei léxico en nahuatl; 

aztatzontii, el plumage de la garceta, es "cabello de la garceta"; miahuatoctii es de 
miahuati, \a espiga y flor de la cafia del maiz, y toctii es la joven mata del maiz. Es 

Duran, p. 355., p. 298. 

 ipid,, folio 731., p. 434, 

Duran, p. 355., p.298. 
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de notar que el sentido de estas palabras compuestas refuerza su significado. 

Ademés, parece que hay dos interpretaciones de la palabra miahuatoctli; Duran no 

registra el término, sino que se refiere a plumas verdes que salen entre las blancas; 

Tezoz6émoc se refiere a fa flor de un maizal, aunque pudiera aludir al color del plu- 

maje. 

Tezozémoc no menciona los relampagos y aguaceros atribuidos a Tlaloc, y 

que est&n en fa descripcién del palo labrado hecho por Duran, sino usa el término 

néhuatl tlapetianifcuahuitl, palabra compuesta del verbo tlapetiani que significa 

"relampaguear” y, 2 la vez, "el que dertama y vierte cosas liquidas", y cuahuitl, 

“madera”; luego refuerza esta imagen con las palabras: fuego, centellas y llamas. 

La chaqueta, ayauhxicolfi se forma de los sustantivos ayauitl, "neblina", y xicolli, 

"vestidura como tunica”. En su tratado Pedro Ponce menciona estas vestiduras 

como ofrenda a los primeros elotes que da la milpa; son unas "camisillas de manta 

que flaman xicol”.°*" 
En esta narracién de Tezozémoc la representaci6n del bulto muchas veces 

esté dentro de la seméntica y semi6tica de la lengua néhuatl, y la descripcién en 

espajiol no est implicada forzosamente en la sem&ntica del término dentro de la 

oraci6n, sino en la semidtica de la imagen. La descripcién de Duran es mas general; 

enfoca las asociaciones de los atavios con el dios Tla/oc, y organiza su descripcién 

con este enfoque. 

Sigue la descripcién en Tezoz6moc, aunque no la concluya porque empieza a 

hablar de! pajaro tlauhquechol: 

“tercero bestido le Haman, yuhualahue, ponente encima de la cabeca un plumaxe que ltaman 

tlauhquechol tzontli, plumaje de muy preciada y galana aue, que esta abe que tlaman tlauhquechol es 

conparada a...",°9? 

El atavio de yuhualahua, el representante del dios Xipe, que Tezoz6moc ha 

descrito en otras partes como "el que de la noche se embriag6", o que Garibay 

define como "el que bebe de la noche”, se asocia con el pajaro tfauhgquechol y su 

atavio es "el cabello del tfaquechol” o tlaquecho/ tzontli, Duran describe el mismo 

atavio; sin embargo, no destaca la importancia del pajaro: 

| 
"El tercer vestido que le ponian era el del dios Youe/ehua, y ponianle en la caue¢a otra corona 

de diuersas plumas ricas y una rodela en la mano, y en ta otra mano poniante un b&culo con unas 

sonajas al cauo”.© | 

/péd, tomo |, p. 14. Es la vestidura de los tottecas que Durin describe como “hopas de colores, a los cuales flaman los indios 

xcon", 

Pedro Ponce, Tratzdo de los dioses y rites de la gentlidad, en Teogonia e histona de los mexicanos, p. 127. 

Tezazdmoc, folio 73r., p. 434. | 

™Durén, p. 355, p. 298. 
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Tezozé6moc hace una digresién narrativa para hablar de este pajaro y no 

concluye con la siguiente descripci6n, como lo hace Duran: 

"El cuarto vestido que le ponian era el del dios Quetzaicdéat/, ponianle en la cauega una 

maxcara de tigre con un pico de pajaro, 4 manera de ganso de los de Pert, y como 4 dios del ayre !e 

Ponian una ropa rogagante 4 manera de alas, redonda por abaxo, y un ceftidor con los remates 

redondos y una mantilla pequefia encima, que ta Hamauan manta de mariposa”. 

Tezézomoc avisa al lector de su digresién y sigue con una descripcién de los 

atavios del rey: 

“Tornando a nuestro cuento y en la mano de la mufelsic) y pufio le ponen, un gueso de 

benado aserrado como querer cantar con ef como sonaxa que llaman umichicahuaz, acabado de 

adornar el cuerpo del rey Axayaca, bienen los sefiores y los mas biexos, de! pueblo y pueblos serranos 

como son Tacuba Tezcuco aculhuaques y comiencan el canto de los muertos miccacuicati, estando 

presente et rretrato y bulto de Axayaca, bienen sus beinte mugeres, que todas eran sus mugeres 
trayendole de comer a bulto o rretrato poniendoselo por delante los manjares, por una rringlera y las 

tortillas tamales, de cada genero todas las cestas en rringlera otra cinglera de xicaras de cacao, su 

beuida de los naturales que oy dia se haze asi en toda la Nueua Espaiia, y los sefiores y principales, se 
ponen por su orden con rrosas y perfumaderos, galanos, yet/, que dizen le dan de comer al rrey 

muerto y le benden, fuego y le sahuman con unos basitlos pequefios, que dizen quitfenamaquilia” .*** 

En Tezozémoc percibimos de modo mas exacto !a significacién para los 

mexicas del bulto del rey muerto y sus atavios y ofrendas: e! rey quiere cantar con 

el umichicahuaz, est& presente en la forma del retrato y bulto, le daban de comer y 
le vendian el fuego. Es de notar que usa !a representaci6n occidental de retrato para 

describir et bulto, lo cual quiz4 se deba a una asociacién con el concepto occidental 

de representar la imagen de una persona. En su descripcién de la comida ofrece una 
serie de im4genes: las veinte mujeres traen la comida, y repite que "todas eran sus 

mujeres”; repite los conceptos del! bulto o retrato y de las ringleras de manijares, 

tortillas, tamales y jicaras y describe las ofrendas de los sefiores. Destaca la impor- 

tancia del cacao, buscando otra manera de representarlo, y dice que es “la beuida 

de los naturales que oy dia se haze”. Al describir el acto de sahumar al rey, traduce 
literalmente e! concepto néhuatl de sahumar, "se vende el fuego a alguien", quitie- 

namaquilia. 
Dur4n describe ta misma escena: 

“Vestido con el adereco de estos quatro dioses, cuya presencia representaua, empezauan los 

cantores 4 cantar responsos y cantos funerales; luego empecando a cantar, todas las mugeres que 
tenia salian, tendido ef cauello, con vasos y platos de pan y otros manjares que ellas auian guisado y 

penianlo delante de esta estatua de Axayacat/ y sus xicaras de cacao. Luego venian los principales, 

* IDI. 

™Tezazdmoc, folio 73 6, pp. 434-435, 
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| 
todos con sus rosas en !as manos y sus humagos, 4 su usansa y poniantos delante la estatua del rey. 
Venian juego fos encensadores y encensaban la estatua unos tras otros”. 

£n Durén impera el orden secuencial de la accién; menciona su descripci6n 

previa, empiezan los cantos, salen las mujeres con la comida, vienen los principales 

e incensan la estatua. Es exactamente lo que describe Tezoz6moc, pero en termi- 

nos mas generales. 

Después de esta parte ambos historiadores continGan con una descripcién 

detallada de los atavios de las mujeres, los esclavos y los enanos del rey. También 

incluyen el acto de quemar el bulto. Siguen con una breve descripcién de los ritos 

que hicieron, segin Tezoz6moc, cuarenta u ochenta dias después de éste, y segun 

Dur4én, ochenta dias. Terminan esta parte con casi exactamente las mismas 
palabras; Tezoz6moc cuenta: “estas eran las onrras y enterramientos que fenes¢ian 

treyes mexicanos”,®*” y Duran dice: "y desta manera honrauan antiguamente 4 los 

reyes y sefiores que morian, haciéndoles las cerimonias dichas”.°* 

En el rito mortuorio para el rey Tizoc, en la crénica de Tezozdmoc, el 
simulacro o bulto que representa al rey muerto esta detalladamente descrito. Duran 

hace un resumen general de esta parte diciendo: "y le fueron hechas las osequias al 

mesmo modo y manera que al rey pasado (Axayacatl)".©°° Lo que Duran destaca en 

su narracién de esta parte es la incineraci6n del cuerpo del rey: 

*Lo que ay que notar deste entierro es, aue despues de auer vestido al cuerpo en semejan¢ga 

de los quatro dioses, al tiempo de quemalle delante de la estatua de Vitzi/opechtli, los que salieron & 

aticar eS fuego salieron en cueros, todos embijados de negro y las caras tiznadas con tizne muy negro 

y los cauellos encrigados, muy negros, y unos ceflidores de papel con que cubrian SUS partes veren- 

das, con unos patos de hencian (encina} muy puntiagudos con que traian al cuerpo de aqui para alli en 

el fuego, los quales palos venian embijados de almagre colorado”.7° 

Es interesante que Duran resuma la mayor parte de este rito; sin embargo, le 

interesa mucho el aspecto de los seres que ayudan a quemar el cuerpo del rey. 

Posiblemente quiera subrayar !a relacién entre estos sacerdotes y el demonio, el 

sefior del "infierno", Mictlantecuhtii: | 

*juntamente salié tras ellos el rey y sefior del infierno, vestido 4 la manera de un demonio muy 

fiero: traia por ojos unos espejos muy relumbrantes y la boca muy grande y fiera, una cauellera 

encrigada con unos espantables cuernos y en cada hombro traia una cara con sus ojos despejos y en 

los codos sendas caras y en la barriga otra cara y en las rodillas sus ojos y caras, que parecia con el 

resplandor de los espejos que en estas partes traia por ojos, que por todas partes miraua, y estaua tan 

| 
™ Duran, p. 356., p. 298, 

*Fe7o76moc, folio 741., p. 436. No es claro el significado de ferregian en el contexto de la frase, posiblernente signifique "poner 

fin a’. 

™Durén, p. 358., p. 300. 

ibid, p. 370., p. 341. 

"Ibi. | 
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feo y abominable que no te osauan mirar de temor. Este que representaua el sefior del infierno traia 

en la mano otro palo enalmagrado, y andaua al rededor de la lumbre como mandando 4 los otros, que 

se diesen priesa a voluer aquel cuerpo, y algunas veces, dice la ystoria, que tambien daua él 

hurgonago".7°" 

Es notable el detalle de la descripci6n en Duran, aunque esté diciendo casi 

exactamente lo que Tezoz6moc describe con brevedad; posiblemente sea porque 

quiere destacar el aspecto diabdlico del sacerdote. Enfatiza que sus ojos miran por 

todos lados, debido a que traia en varias partes de su cuerpo tos ojos de tas caras. 

En su crénica Tezoz6moc, después de una detallada descripcién de las mantas y 

atavios para el rey difunto, narra las palabras que los cantores dirigen al difunto, y 

en seguida también menciona !a incineracién del cuerpo: 

"y tienen los tamacazques, mucho fuego encendido, y Je panen en medio del ybase quemando 
y los sacerdotes, le uan cebando tefia hasta no quedar sino solo Ja seniza”.”? 

Tezozémoc sigue con la misma descripcién de estos seres que esta en Duran: 

*y bienen luego y traen algunos cautivos en guerras y cada sacerdote que esta para aquelto, 
situado embixado de negro que se yntitula Mict/anteuctii, principal del ynfierno y trae 1a cara tan 

espantable como la del propio demofiio, a que es la figura del Mictlanteucti, que en las rodillas, y 

codos del brago y detr4s del gelebro(sic) traian caras pestiferas espantosas figurados al demofiio como 

aquellos que fo bian cada dia.” 

Tezozémoc también se refiere a la representaci6n de Mictlanteuctli como el 
"principal del infierno” y subraya su relaci6n con el demonio. Sin embargo, no 

ofrece el mismo retrato de este personaje que Duran; aurique describe el parecido 

entre las caras pestiferas de la vestidura de! representante del dios y aquellos (segu- 

ramente sus compafieros del inframundo) que lo vefan cada dia. 
Duran, refirigndose a su fuente, describe la siguiente: 

"también afiade en este entierro, quel que andaua con la xicara verde en !a mano y con et 
ysopo de hojas de laurel, rociando & la gente y sefiores, que andaua vestido 4 la semejanga de la diosa 

de las aguas que ellos llamauan Chaichiuhtlicue. Acauado de enterrar el cuerpo, T/aceelel y los demas 

principales dieron las gracias 4 todos los sefiores y les dixeron que todos fuesen norabuena 4 sus 

tierras y que estuviesen con auiso, que presto tendrian sefior y Rey: que esperasen e! auiso, que muy 

en breve lo oyrian, y con esto los sefiores se fueron cada uno 4 su ciudad y prouincia”.7>* 

Tezozémoc sigue con una descripcién del lugar de los sacrificados que acom- 

pafian ai rey en el inframundo, y después incluye la siguiente parte que también esta 

narrada en Duran: 

™ thi, pp. 370-371., pp. 311-312. 

**Tezazdmoc, folio 8Ov., p. 455. 

7 ibid, folio 8Ov.. pp. 455-456. 

™Ourén, p. 371., p. 312. 
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"tuego enbixan a uno de tos sacerdotes tiamacazque todo de azul, y trae una gran xicara azul 
leuatsic) de agua de olores, que llaman acxoya, ati, como dezir agua bendita y rrocian la ceniza 

adonde fue quemado el cuerpo del rrei Tigogic, y luego rocian a los reyes, y luego a Cihuacoatl y & 

todo el senado mexicano, y al cabo, lleuan la seniza, y poluos, del rrey los entierran muy a los piés de 

Huitzilopochtii, acabado esto se despiden hasta se selebralle las postreras onrras, de los ochenta dias 

cumplidos y para hazer elecion de elexir y poner rrey nuebo, con este los dos reyes Necahuaicoyutl, 

y Totoquihuaztli, fueron despedidos, y todos los otros demas pringipales estrangeros, suxetos, a ta 

corona mexicana”.7°5 

En esta parte del rito descrito en Duran es interesante el papel de la diosa del 

agua, Chaichiuhtlicue, a quien Tezoz6moc no nombra, aunque dice que tos sacer- 

dotes se embijaron de azul. Su presencia quiz4 indique una relaci6n de ella con el 

agua que usan para rociar las cenizas y a las personas presentes en éste y los otros 
titos mortuorios. Y es de notar que la narracién en Durén parece ser una lectura de 

la imagen: "quel que andaua con la xicara verde en la mano y con el ysopo de hojas 

de laurel". Los detalles que destaca Tezoz6moc son caracteristicos de su narraci6n 

y muestran otra perspectiva de ja escena; menciona el color azul de la jicara y los 

sacerdotes, nombra especificamente a quienes fueron rociados con el agua; designa 

el lugar donde se entierra la ceniza y menciona los nombres de los dos reyes que 

asistieron el rito. Tezoz6moc no traduce el acxoya ati literalmente como hojas de 

laurel, sino esta comparando la funcién de esta agua en términos occidentales de 

agua de olores y agua bendita. 
Es de notar que Duran se refiera a su fuente en esta parte: “también afiade a 

este entierro", y que ambas historias terminen de la misma manera. Las descrip- 

ciones de las escenas, especialmente la del sefior que atiza la lefia, con toda proba- 

bilidad se basan en una escena pictografica. 

b. Algunas consideraciones sobre las interpretaciones de las exequias para 

los reyes mexicas 

El rey 0 flahtoani es considerado el representante de los dioses y, como se ha 

menciondo, e! lugar o sede det tlahtoani pertenece a Queizalcéatl y Huitzilopochtli o 

es prestado por ellos. Es el centro del poder que también pertenece a la casa de! 

sol, la tierra y el inframundo, y al dios viejo del fuego y afio, Xiuhtecutii. Los atavios 

de los reyes muertos son de los dioses, |y los reyes ‘llevan consigo, al lugar de fos 

muertos, a los sacrificados, las ofrendas y sus atavios. 

Estas historias relatan detalles muy similares de los ritos respectivos para 

Axayactl y Tizoc, \o cual sostiene la suposici6n de que aprovecharon una fuente 

comin en la cual basaron sus respectivas narraciones. Las diferencias marcan los 

enfoques de cada escritor y en sus respectivas narraciones destacan sus distintas 

perspectivas de estos ritos. La crénica|de Tezoz6moc enfoca mas la imagen y el 

™Tezoz6moc, folios 80 v-81 I, p. 456. | 
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significado de ésta segin conceptos nahuas. Duran no ofrece tantos detalles que 
conciernan ai aspecto visual segin conceptes nahuas, sino ofrece explicaciones que 

muchas veces no tienen que ver con la imagen. 
En las descripciones de las exequias para los guerreros y los reyes es dificil 

delimitar cuales partes de sus respectivas narraciones pertenecen a relatos orales y 

a la imagen basados en una fuente prehispanica de la historia, y cuales partes se 

derivan de una indagacién espafola o sea de una explicaci6n occidentalizada del 

tito. Lo que st parece factible es que habia codices prehisp&nicos en los que esta- 

ban pintados estos ritos. Tal aspecto pictografico es obvio en ambas relaciones del 

sefior det infierno, Mictlantecuhtli, que atiza el fuego para quemar el cuerpo del rey 

Tizoc. 

En el caso de los reyes mexicas estos ritos posiblemente formarian parte de 

los cédices que tratan de la vida de un rey, conocidos con el término de nemiliz- 

amati, “historia de una vida". Otros géneros de origenes prehispanicos, como tos 

“mapas” histéricos y los anales, solamente pintan e! bulto de! rey muerto, no ofre- 

cen detalles pictograficos sobre el rito mortuorio. Tezoz6moc se refiere a una fuente 

similar en otra parte de su crénica, donde trata el reinado de Moctezuma Xocoyo- 

tzin: "y porque biene al proposito en otro libro de ieyes y pasatiempos, que tubo y 
mercedes que hizo en ellas, dire una muy graciosa”.’°*> Como ya se ha anotado, la 
Cronica X, fue un texto destinado a los espajioles, y consistia en una integracién de 

varios géneros nahuas pertenecientes a la tradici6én oral y a la imagen pictografica 

del cédice, con una fuerte influencia espafola, la cual convirtié estos géneros en un 

texto "encerrado”. 

bid, tolio 118V, p. 579 
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Capitulo IV 
Interpretaciones de los ritos y lugares sagrados 

En las historias de Duran y Tezoz6maoc Ios ritos para la eleccién de un tlahtoani o rey 
y el rito de sacrificio en el templo de Huitzolopochtli abarcan conceptos que definen 

el mundo sagrado dentro det tiempo histérico. El reino México Tenochtitlan es una 

recreacién del tugar sagrado, Coatepec, con el templo o cerro de Auitzifopochili en et 

centro y los barrios dedicados a Jos otros dioses alrededor de é!. La sede del 
tlahtoani pertenece a los dioses. Bajo su mando y proteccién estan los Jugares 
sacrados. 

El rito para la eleccién del rey se relaciona con los dioses mexicas y Jos luga- 
res sacrados, tanto en las descripciones de sus atavios pertenecientes a los dioses, 
como sus deberes como sacerdote deificado. El rito de sacrificio descrito en Duran 

y Tezoz6moc se realiza en los lugares sagrados o sea !os templos, y consiste en el 

acto de consagrar los lugares dedicados a los dioses, especialmente a Huitzil- 
opochtii. 

Como ya se ha mencionado, es muy probable que las descripciones escritas 

de estos ritos no sean parte del relato oral, sino de la imagen pictogr4fica de los 

atavios de un nuevo rey elegido y fas ceremonias que realiza. El rito de sacrificio 
registrado en estas crénicas posiblemente sea una descripcién narrada de las fiestas 

pintadas en los cédices. Sin embargo, !os dos historiadores afiaden a estas descrip- 
ciones conceptos sobre el rito de sacrificio pertenecientes a la época en que estan 

escribiendo y por eso, el aspecto horrorifico y diabdélico del rito de sacrificio se 
menciona en ambos textos. 

En las historias de Duran y Tezoz6moc aparecen diferencias en sus respec- 

tivas maneras de narrar las descripciones y acciones rituales, y los contrastes son 

las mismos que ya se han mencionado en el nivel interpretativo de sus distintas 
narraciones. Las descripciones en Tezozémoc recrean la imagen por medio de su 

manera de relatar el suceso. Asimismo, su interpretaci6n esta mas relacionada con 
una visi6n mexica de las "coronaciones" de los reyes y los ritos de sacrificio, debido 
@ un acercamiento ai significado de estos actos en el pensamiento prehispanico 
mexica. Duran muchas veces generaliza y abstrae conceptos relacionados con esta 

visién mexica, y consecuentemente no destaca elementos pertenecientes a la sim- 

bologia mexica de estos ritos. En su narraci6n trata de unir tégicamente la secuen- 
cia de la acci6n y afiade explicaciones para apoyar el entendimiento del rito. 
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1. Interpretaciones del rito para ja elecci6n det rey mexica 

Una descripci6n detallada de las elecciones de los reyes mexicas no empieza hasta 

la eleccién de Tizoc y jas posteriores elecciones de Ahuitzot/ y Moctezuma Xocoyo- 

tzin. Las narraciones sobre las coronaciones de los otros reyes, desde Huitzithuitl 

hasta el rey Axayacati, son muy breves. Hay discursos de corta extensién que 

conciernen a las responsabilidades reales; sin embargo, Duran y Tezoz6moc no 

ofrecen detalles sobre los atavios de los reyes ni largos parlamentos para los reyes 

posteriores a Axayact/. 
Es de notar que en este aspecto estén de acuerdo estos dos textos, lo cual 

sugiere que el informante o los informantes que ayudaron a escribir o escribieron y 

pintaron una historia de los mexicas para el provecho de ios espafoles, tenian 

memoria o representaciones pictograficas de las elecciones de los reyes mas recien- 
tes, mas no poseian detalles sobre las elecciones de los reyes mexicas anteriores a 

la elecci6n de Tizoc. 
En tos relatos acerca de la coronaci6n de estos Ultimos reyes mexicas hay 

mucho detalle sobre sus atavios y los ritos que deben realizar. Se narran las 

oraciones en alabanza del rey y del imperio mexica y dan consejos para el buen 

gobierno de los territorios. Hay varias referencias a los lugares sagrados como los 

templos y los ojos de! agua que estan bajo e! cuidado del rey. 
Estas descripciones y alocuciones son muy parecidas en los dos textos. La 

secuencia del rito también es semejante. Las divergencias ocurren en la manera 

como cada escritor interpreta o traduce la historia o, posiblemente, en la forma de 

interpretar una parte pictografica de la Crénica X. 
Es de notar que las descripciones de los atavios de Jos reyes y las arengas 

para su buen gobierno contenidas en los textos de Duran y Tezoz6moc no se hallan 

en las narraciones hist6ricas escritas por indigenas del altiplano central después de 

la conquista. Arengas parecidas a fas que narran estos historiadores estan en el 

Cédice florentino y la Historia general de las cosas de Nueva Espafia, aunque dentro 

de otro contexto mas general y bajo titulos que especifican a quién se dirige la 

oracién. Es muy probable que tales atengas y descripciones pertenezcan a una 

indagaci6n espafiola y no a la narracién de los sucesos histéricos; y aunque los 

atavios puedan ser parte de la imagen visual! del cédice, no lo sean de la tradici6n 

oral de narrar acciones 0 sucesos histéricos, y por lo tanto también pertenezcan a 

una explicacién obtenida de informantes indigenas. 

| 
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a. Niveles de significado en la narraci6n, la descripcién y los parlamentos 

del rito 

La ceremonia para la "coronaci6n" del rey Ahustzot/ empieza con un discurso dirigido 

al rey sobre la grave responsibilidad de sostener ei imperio. En estas arengas es 

dificil detimitar la interpretaci6n de cada escritor, debido a que la retérica de ambos 
incluye muchas met&foras de ia lengua n&huat! traducidas al espafiol y consejos 

antiguos tal como estan en la tradici6én oral, Las diferencias son a veces sutiles, 

aunque, como ya se ha mencionado, al estudiar el estilo de estos parlamentos, quizé 

haya una percepcién mas veridica de los simbolos nahuas en la interpretaci6n de 
Tezozémoc, en contraste con una interpretacién mediante conceptos mas abstractos 

de estos simbolos en et texto de Duran. 
Este es el discurso de Nezahualcéyot! a Ahuitzoti en la crénica de Tezoz6moc: 

"Llegado al patacio, le asientan en el trono que lo estauan sus hermanos ya difuntos, dizele el 

trey Necahualcoyot! agora, amado hijo os entrega este senado mexicano y nosotros vuestros abuelos 

y criados, que es el cofre cerrado de la esmeralda preciosa de este baleroso ynperio le abeis de traer 
a cuestas y trauaxar con el cuerpo y el anima, que agora os lo entregan abierto los mexicanos”.”°” 

La "esmeralda preciosa” que menciona Tezoz6moc puede ser el cha/chihuitl o 

jade, ia piedra preciosa que representa todas las cualidades estimadas de algo o 

alguien. Puede representar ei coraz6n humano y el corazon del pueblo. En la 

historia de Sahagin, la siguiente referencia a este cofre indica que es el simbolo de 

la sabiduria antigua: 

"ha sembrado en vuestra presencia chalchihuites y zafiros, cosas muy raras y muy dignas de 

ser estimados, las cuales los sefiores y grandes personas tienen atesorados en su pecho, las cuales 

sustentan la tierra con su doctrina y leyes; ha abierto en vuestra presencia sus cofres y sus cajas 

donde tienen guardados sus riquezas, donde est4 atesorado y guardado el tesoro de los grandes y 

sefiores, para amonestar y doctrinar a sus vasallos".7° 

Los simbolos de sabiduria que los grandes sefiores mexicas tienen "atesora- 

dos en su pecho” son lo que entregan abierto al rey, y con esta sabiduria el rey 

puede llevar a cuestas el gobierno de México. 

Duran ofrece esta interpretacién del sermén al rey: 

"Hijo mio: oy en este dia te dan estos sefiores y principales de todo tu reino una arquita 

cerrada en las manos para que la abras, y lo que hallaras en ella es una sauana en que envueluas la 

carga que te es dada y te la eches 4 qiestas y ‘a sepas llevar y traer de aca para acullé, y no te 

canses ni descuides y la dexes caer al mejor tiempo: este dado una llaue para que sepas y deprendas 

4 abrir y @ cerrar™.?°° 

™Tezordomoc, folio 82r., p. 459. 

*8Sahagin, op. cit, tome Il, p. 115. 

7™ Duran, p. 376.. p. 317. 
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En Durdn es el rey quien abrira el cofre, y tendr& una lfave para abrirlo y 

cerrarlo; aunque esta acci6n es metaférica, se trata de una interpretaci6n claramente 

occidental. La s4bana dentro de! arca representa ta sabiduria que necesitaré el rey 

para lievar a cuestas el cargo del imperio. No es la misma idea de !a entrega abierta 

de la sabiduria por parte de os sabios mexicas. Las met&foras nahuas subyacen en 

conceptos biblicos como arquita y s4bana (una de las definiciones de s4bana es la 

de manto que usaban los hebreos y otros pueblos de! oriente). 
En el siguiente discurso del rey Nezahualcéyot!, Tezoz6moc y Duran narran ta 

meta principal de los mexicas: conquistas y sacrificios para los dioses de las cuatro 

direcciones. En seguida ambas historias hablan de ta importancia de los manatiales, 

montes y otros lugares que estan bajo el cuidado del rey. Los respectivos discursos 

termina con la importancia de Cihuacoat/ como guia del reino mexica. Después 

ambas cronistas narran descripciones de los atavios del tlahtoani. En la siguiente 

cita hay m&s detalles sobre estos atavios en la narraci6n de Tezoz6moc: 

*E acabado esto le ponen ta corona que es azu! de pedreria rrica como media mitra que le 

llaman xiuhtzolli, tuego le aguxeron la ternilia de ta nariz, dentro de las bentanas de Ia nariz y luego le 

ponen lo que llaman teoxiuhcapitzalli, una piedra muy sutil, delgada pequeftita en ta nariz y luego le 

ponen e! matzapetztli, significa, manopta o guante de malla, y en el pie derecho en la garganta, det pie 

le ponen una mufiequera de cuero colorado que Haman, yexitecuecuext?” . 710 

La traduccién literal de la palabra iuhtzolli es "cosa delgada de turquesa”, y 

al describirla en espafio! también se emplean adjectivos para expresar el tamafio y la 

delicadeza de las joyas. EI teoxiuhcapitzalli es literalmente "la cosa delgada de 

turquesa divina". Pitzalli es una cosa delgada, y también denota la idea de algo 

hueco, como fa flauta, tapitzalii. Tezozémoc intensifica esta idea con la imagen de 

las ventanas de la nariz; para describir ‘el matzopetztli recurre a una comparaci6n 

an&cronica con el guante engarrafador o guante de hierro, “manopla", probable- 

mente con el fin de resaltar el simil entre el esfuerzo del brazo del rey y el brazo del 

imperio que representa este atavio. A este efecto ajiade el *guante de maya”, que 

es un guante de red metélica. También menciona el yexitecuecuextii de cuero rojo. 

Estos brazaletes son para el pie, yexi es icxit/ o "pie"; son de piedra, fe del sustan- 

tivo tet/; en forma de caracoles, cuecuextii. 

Mucho mas corta es fa descripcién en Dur&n, aunque anota casi los mismos 

atavios: 

“le puso la corona en la cauega y le oradé las narices y le puso tos brageletes y orejeras y 

nariceras y begotes, y le puso un rico plumaje en el braco, engastado en una piedra verde muy 

rica”. 7H 

"°Tezozémoc, tollo 82 v., p. 460. 

™Durdn, p. 377., p. 317. 
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Duran no recurre a muchos adjetivos o léxico en naéhuatl para describir la 

apariencia de estos atavios. En contraste, Tezozémoc intensifica el concepto del 
atavio en naéhuatl con la descripcién en espafiol, y entrelaza conceptos de las dos 
lenguas en su empefio de recrear e! significado de los atavios. Sin embargo, no es 
una explicacién descriptiva !o que logra Tezoz6moc en su discurso; es una combina- 

cién de ta accién de ataviar al rey con detalles o pormenores que afaden elementos 

significativos y descriptivos a la imagen de los atavios. 

A continuacién los dos historiadores hablan de otros atavios pertenecientes al 

tlahtoani y después describen, con la misma secuencia narrativa, su llegada al 
templo de Mujtzifopochtii, el recibimiento del rey por los dos reyes de la triple alianza 

y los principales mexicas, y otros obsequios que Ahuitzot/ recibe de ellos. En la 

siguiente parte del rito Tezoz6moc describe los templos y sacerdotes principales: 

"luego tras ellos bienen tos sacerdotes, de !os templos, de todas partes y los de Caimecac, 

Tiitancalco, y de Yupico, y Huitznahuac, Tlacatecpan, Tlamatzinco, y Atenpan, Coatian, Molloco, 

Tzomnolco, Yzquitian, Tezcacoac, fos quales son agora los barrios nombrados, de México San Juan 

San Pablo San Sebastian, Santa Maria la Rredonda; luego bienen los que tienen cargo de los yn¢en- 

sarios, tlenamacaque tlamageuhque que usan esto en penitencia”.”"? 

Estos son los templos de los cafpulli de Tenochtitlan que desempefiaban 

funciones muy importantes en la vida social y ritual de tos mexicas. También men- 

ciona casi todos estos templos durante la fiesta de la coronaci6n de este mismo rey, 
Ahuitzoti. Es de notar la comparacién que hace entre estos lugares y los cuatro 
barrios de la ciudad de México. Es el esquema espacial del mundo mexica traslada- 

do a su representacién dentro del mundo espafol.’"* Los sacerdotes de estos tem- 

plos, los tenamacazque, son titeralmente "los vendedores del fuego", encargados 

del tenamactli, ei incienso que se quemaba en honor de ios dioses. Tlamazeuhque 

es un término general para los penitentes o devotos. 
Dur4n ofrece la siguiente descripcién: 

*Luego llegaron los viejos y ancianos, maestros de los dormitorios y colegios, donde el rey se 
auia criado y le autan ensefiado las buenas y loables costumbres que alli ensefiauan, le liegaron a 

besar las manos y le hicieron una larga y retérica platica, dando gracias al sefior de lo criado que un 

nifio, quellos auian criado y dotrinado, le viesen Rey y Sefior de un reino tan poderoso, y esforcando- 

le y animanandote para que no desfatleciese con la nueva carga. El rey se lo agradecio y higo gran 

comedimiento como 4 padres suyos luego ttegaron todos los sacerdotes de los templos, los oficiales 

del con todos los macos que en ellos se criaban, 4 le hacer el acatamiento deuido; los maestros y 

capitanes, los quales !e hacian sus platicas, y él con mucho sosiego y repose estuvo escuchando 4 

todos con una grauedad y mesura, no de nifio como era, sino de viejo muy anciano."”"* 

2Tezazémoc, folio 82v., pp. 460-461. 

7 Este concepto espacial también esté representado en el Lienzo de Tlaxcala Aparecen pintados tos cuatro bares que estan 

airededer dei centro, el cual esta ocupado por los espafioles. 

™Durén, p. 377., p. 318. 
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Duran afiade muchas explicaciones a esta parte del rito para destacar el 

aspecto social de tales "colegios” y la relacién jerarquica entre maestro y discipulo. 

Esta relaci6n también se nota en su descripci6n de cémo reacciona el rey a las 
platicas de los "oficiales". Sefiala el cambio del cardcter juvenil del rey al de una 

persona con autoridad, aspecto que ha destacado a lo largo de su narracién de este 

rito. 
En la siguiente cita Tezoz6moc menciona a los sacerdotes encargados de los 

templos y la importancia de los mercaderes: 

"saludado y rreuerenciado dizen somos los que tenemos cargo de los templos y tugares 

llamados, de pungas, para pun¢ar y sacar sangre en prezencia de los dioses, que Ilamamos los tem- 
plos, Huitzcaico, Yecaico, adonde estan los yngensarios adonde se crian los sefiores y prencipales, y 
todas las demas nasciones, a la postre bienen jos tratantes mercaderes harrieros, de las juridiciones 

de la corona e ymperio mexicano, que son los brimeros que son causa de las guerras por el trato y 

grangeria que entre manos traen, que tienen estos su dios y templo de por si, y es llamado su ydoto 

Meteut? 75 

Estos templos posiblemente pertenezcan a los ca/imécac donde los penitentes 

hacen el autosacrificio,”"® y por eso Tezozémoc menciona que es "adonde se crian 
los sefiores y principales". Avwitzcaico significa "lugar de la casa de espinas” y 
yecaico posiblemente sea "lugar de la casa de tabaco". Pueden ser referencias 

generales a estos lugares dentro del calmécac donde se hace el autosacrificio con 

puntas de maguey y los ritos de purificacién relacionados con el tabaco, © bien se 

trata de templos especificos de estos ritos. 

Tezoz6moc también ofrece una idea de la importancia de los mercaderes 
dentro det imperio mexica, aunque por medio de conceptos occidentales como el de 
"arrieros" pertenecientes a “jurisdiciones” de la corona y del imperio mexicanos. A 

lo largo de la historia de los mexicas los asaltos de los mercaderes causan las 

guerras. Funcionan también como espias y reportan la capacidad guerrera de los 
pueblos remotos. El nombre del dios de ellos es Yiacatecuhtli o Yacatecuhtli, Sin 

embargo, Tezoz6moc nombra a Meteut/ como su dios, que significa "el maguey 

divino". Entonces posiblemente haya sido un dios relacionado con el pulque, aun- 

que Meteut/ tampoco es nombre dado a los dioses del pulque. Y ademas no existe 

relaci6n directa entre los mercaderes y !os dioses de pulque en los cédices; sin 
embargo, si la hay entre los dioses del maguey y la luna y las estrellas, las gulas de 

los mercaderes. Es posible que este - ‘nombre venga del guia o rey sacerdote de los 
mexicas, Meci o Mexi. Graulich anota que: "Mexi, Meci y Mécit! no son otros que 

Mecitli, diosa de pulque llamada también Tlaltecuhtli".”"”7 Es de notar que Tezoz6- 
moc menciona a Meteut/ en otra referencia a los dioses de los siete barrios que los 

migrantes tralian consigo. 

™Tezoz6moc, folios 82v-83r., p. 461. | 

™ + Cédiice florentina, ap. cit, Nibto li, citade por Lopez Austin, La educacidn de fos antiquos nahues 2p. 26. Sahagin menciona la 
penitencia con espinas bajo el titulo de Ordenanzas del caimécac. 

77Graulich, op. cit, p. 344. | 
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Duran ofrece muy poca informacién: "y despues de que todos, por el érden 
dicho, con sus presentes y platicas le auian dado el parabien de su election, con una 

magestad estrafia respondi6 4 todos en general".”"® Duran resume esta parte, aun- 

que también menciona las platicas de los sefiores. ta "magestad estrana” del rey 
puede ser otra referencia a su edad. Ambas historias terminan esta parte con un 

discurso del tlahtoani Ahuitzotl. 

La elecci6n de Moctezuma Xoyocatzin se parece a la de Ahuitzoti, aunque hay 

mas platicas dirigidas al rey. Duran afiade que los sefiores principales tuvieron que 

ir a buscarlo porque "viendo que todos se inclinaban a &!, se habia salido de la 

junta". Fueron a buscario en el adoratorio de tas 4guilas porque, como dice Duran, 
“lo tenia por hombre religioso”.’"* De esta manera indirecta destaca et caracter 

hurafio del rey, lo cual no menciona Tezoz6moc. 

En la siguiente cita Tezoz6moc describe los atavios y ceremonias para el 
nuevo rey electo: 

"le tomaron de las manos los dos rreyes, y to hizieron asentar en su trono y luego le tresquil- 
aron conforme a los rreyes, y luego fe aguxeraron, la ternilla de la naris, y le pusieron un sotil y 

delgado, canutillo de oro, que Haman acapitzactii, y luego le cifieron un tecomatillo para dezir o 
significar de tener piciete en el que es, esfuerco para tos caminos, orexera becolera de oro y una 
manta de rred, azul como una toca delgada con mucha pedreria muy menuda rrica, y pafietes muy 

ricos costosos, unas cotaras doradas y azul, y la corona de! sefiorio”.77° 

En esta decripcién Tezoz6moc entrelaza conceptos occidentales, comunes a 

ambas historias, como: trono, costosos y corona, con conceptos mexicas que 
designan estos atavios. Acapitzactii en el diccionario de Molina es carrizo o carrizal, 

y es otra manera en n&huatl de expresar la forma delgada de este atavio. El! tabaco 

0 piciet/, tan importante en los rituales nahuas y también conocido por sus poderes 

medicinales, posiblemente seria utilizado para dar al rey la fortaleza que necesita 

para andar cuando va a la guerra. El tecomatillo, la versi6n en espafiol de la palabra 

en nahuatl, tecomat!, es la calabaza o jarro. Es uno de los atavios de los sacerdotes 

y guerreros viejos, y a veces llevaba dentro et pis/et/ o tabaco. 

La descripcién en Duran es muy parecida a la de Tezoz6moc: 

™Luego se levantaron los dos reyes y tomAndoles, como de brago, le sentaron en el trono Real 
y supremo, donde sentado le cortaron e! cabelio y se lo pusieron a la forma Real que ellos usaban, y 

horadéndole las ternillas de la narices le atrevesaron en ellas una piedra delgada 4 manera de un 

canutillo, que por lo menos debia ser alguna esmeraida. Luego le pusieron un becote en el labio baxo 
y en las orejas unos ricos ¢arcillos, y poniéndole las mantas Reales que ellos usaban por investidura 

Real y juntamente un rico cefitdor muy labrado, con unos gapatos Reales, y 4 la postre de todo una 

rica corona de oro en ja cabeca".”?* 

™ Duran, pp. 377-378., p. 318. 

"9 ibid, . 459., p. 399. 

Ttezozdmoc, folio 1171., p. 573. 

Duran, pp. 459-460., pp. 399-400. 
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En Dur&n el léxico para describir estos atavios es claramente occidental. 

Repite el vocablo "reai” para indicar el significado de la indumentaria e "investidura", 

pero no incluye el propésito del "cefidor” que describe Tezozémoc. Sin embargo, 

las respectivas narraciones de Tezozémoc y Duran son muy parecidas y es muy 

posible que estas dos versiones de los atavios del rey proceden de un dibujo que 

detalladamente representaba esta indumentaria. 

Después del rito de sahumar al rey, los sefiores mexicas inician sus discursos. 

Esta es la platica del rey de Tacuba sobre las responsabilidades del rey en las guerr- 

as, el cuidado de los ancianos y la importancia de sus consejeros: 

*y los basallos rescibidos como a tales tributarios aposentandolos, bistiendolos dandoles to 

nescesario para las bueltas de sus tierras a los enemigos contra ellos, mucho animo y mucha 

clemengia con alagos dadiuas, para que bengan en reconoscimiento sin ynteres los templos sobre 

todo mas abentaxados, a onrra de! Titlacahuan de quien somos esctavos con los biexos biexas mucho 

amor dandoles para el sustento humano tregalados los prencipales, teniendolos en mucho y dandoles 

fa onrra que merescen Hamarlos cada dia a palacio, coman con bos, ganandoles las boluntades que 

con ellos esta el sustener el imperio, buenos consejeros buenos amigos, que por ellos os es dado et 

asiento, sila estrados, onsra sefiorio mando y ser”.”?? 

| 
En el discurso en el texto de Duran hay més énfasis en el desarrollo del 

caracter del rey: 

“ate dado el alto y poderoso Sefior su Sefiorio, y ate ensefiado con el dedo e! tugar de su 

asiento: ea, pues, hijo mio, empiega a trauajar en esta labranga de los dioses, asi como el labrador que 

labra la tierra, saca de su flaquega un coragén varonil, y no desmayes ni te descuides; mira que no se 

te da para que te echas 4 dormir, en e! descuido y en la ociosidad y contento: e! suefio aslo de tomar 

de oy, mas con sobresalto porque el mejor tiempo te a de despertar el sobresaito y el cuidado de tu 

» 723 Reyno”. 

Son muy diferentes estas dos arengas, aunque posiblemente haya dos inter- 

pretaciones del significado de una frase en ndhuatl. &n Tezoz6moc el rey debe 

ayudar a sus vasallos en “las vueltas de sus tierras” o sea en la siembra. Duran 

compara metaféricamente la labor de la tierra con la labranza de los dioses, o sea el 

trabajo del rey para cuidar el imperio; la suya es una interpretacién mucho més 

alegérica. Dur&n enfoca su narracién en esta metafora y también en el comporta- 

miento del rey, en términos generales, en cuanto a no descuidarse y no dormir. 

Tezozomoc destaca el papel diplomatico del rey con sus "basallos”, los enemigos, 

los viejos y sus consejeros. Ademias, incluye la importancia de Titlacahuan, de 

quien todo ser humano es “esclavo”. 

En los ritos que el tlahtoani debe desempefiar, hay el siguiente ejemplo en el 

cual se destaca el intento de Tezozomoc de correlacionar el concepto en nahuat! con 

el concepto en espafol: 

Tezoz6max, folio 117v., pp. 573-574, 

*2Durén, pp. 460-461., p. 400. 
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“y sobre todas estas cosas de abisos, consexos, el tener especial cuidado de lebantaron a 
media noche, que flaman yohualitqui, mamathuaztii las llaues que tlaman de San Pedro de las estretias 
del cielo; citlaltlachtii, e norte y su rrueda, y tianquiztli, las cabriflas; ia estrella del alacran figurado 

colotlyxayac, que son significadas las quatro partes, de! mundo guiadas por el ¢ielo, y al tiempo que 
vaya amaneciendo, tener gran cuenta con !a estrella, xonecuilli; que es la encomienda de Santiago, 
que es la que esta por parte del sur hazia a las Yndias y chinos, y tener cuenta con el luzero de ta 

manaiia, y al alborada que Ilaman Tlahuiscalpan teuctli, os abeis de bafiar y hazer sacrificio enbixaros, 

de negro abeis luego de hazer luego penitencia de pungaros sacaros sangre en las orexas y molledos 

piernas, tomar luego el yngensario antes que lo hecheis el sahumerio de copal mirar hazia, al nobeno 

cielo, y sahumar™.74 

Esta descripcién se refiere al concepto nahuatl del movimiento de fas estrellas 
que guian el tiempo. Parece que Tezoz6moc quiere decir que !as cuatro estrellas, 

que menciona primero, son las guias (¢temporales?) de las cuatro partes del mundo 

0 sea las cuatro direcciones cardinaies, tan importantes en el concepto espacial 
nahuat! det tiempo. La observaci6n del cielo es también deber de los sabios nahuas, 

mencionado en los Colloquios de los Doce: “Los que ven, los que se dedican a 

observar e! curso y el proceder ordenado dei cielo, como se divide la noche”.”* En 
Tezoz6moc la palabra compuesta yohualitqui designa "las estrellas que rigen la 

noche", del sustantivo yohualli, "noche", y del verbo jtqui, “gobernar o regir", y 
posiblemente sea una referencia a la media noche o a “como se divide la noche". Y 

la frase "lebantaron a media noche” posiblemente se refiera a las estrellas y no al 

rey. 
En los estudios sobre la astronomia nahuati hay mucha contradicci6n sobre la 

correspondencia exacta entre las estrellas y los nombres que usamos ahora. Se ha 

identificado e! grupo mamalhuaztli con la constelacién de tauro y en nahuatl repre- 
senta los palos para encender el fuego cada 52 afios. Tezoz6moc las identifica con 
las llaves de san Pedro que estén en la constelacién de aries, aunque ésta se halla 

cerca de tauro. Citlaltlachtli significa “el juego de pelota de estrellas" y designa las 

estrellas situadas en torno al polo norte. El grupo m&s importante, segin los 

nahuas, es tianquitzii,"mercado", o las Pleyades. Cada "siglo" naéhuatl 0 52 afios se 
esperaba su aparicién en et cielo. Si aparece la constelaci6én entonces el mundo 
seguir su curse. Las cabrillas espafiolas, que menciona Tezoz6moc, es el nombre 

en espafiol para las Pléyades. La palabra colotlyxayac significa "mascara del 
alacrén” y representa la constelacién escorpién. Xonecuilfi significa "pie torcido” y 
es el nombre de un bast6n con muescas y también el nombre del pan que hacian en 

forma de "s". Segin los estudios, la constelacién est situada en Osa Mayor u Osa 

Menor, ubicacién que contradice la descripci6n de la estrella en TezozOmoc: "por 
parte del sur hazia a las Yndias y chinos", y Tezozomoc se refiere a esta estrella 

como “la encomienda de Santiago". El Diccionario de las Autoridades anota que 

Ori6n es el bastén de Santiago. Entonces, esta situada a! sur, donde aparece la 

™Tezoz6mec, folio 117v., pp. 574-575 

™ Colloquios y Doctina Christiana... ctado por Leén-Portilla, La fiosofia néhuat, p. 76 
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constelacién de Orion.’”* La Ultima estrella o planeta que Tezozémoc menciona, 

Tlahuiscaipan teuctli, es una manifestacién del dios Quetzacdat/. Este se sacrificé 

para convertirse en el sefior de la casa det alba, Venus 0 Tlahuizcalpantecuhtii. 

Tezoz6moc describe también el autosactificio y las penitencias que el rey 

debe hacer. El color negro con que se embija es el color con que se untan los 

sacrificadores. El noveno cielo, que debe "mirar", es el lugar del dios dual, Ome- 

téoti. La contemplaci6n de este dios y lal penitencia y autosacrificios que realiza el 

rey est4n relacionados con tos ritos sagrados del sacerdote deificado, Quetzacéati, 

y se derivan de Ja importancia de éste. 

Duran tiene la misma secuencia, pero no ofrece los mismos detalles: 

"Y as de salir 4 ver las estrellas, para conocer los tiempos y signos dellas y sus influencias y 

lo que amenacan y tener quenta con el lucero de la mafiana, para que en satiendo hagas la cerimonia 

de bafiarte y limpiar las maculas y luego ungirte con betun diuino, y luego sangarte y tomar el 

encensario y ofrecer tus enciensos y sacrificios 4 los dioses, y !lvego contemplar Jos lugares 

abscondidos de.tos cielos y los nueue dobleses del, y juntamente as de descender al lugar del abismo 

y centro de la tierra, donde est4n las tres casas dei fuego."7?” 

Duran explica en una secuencia légica las ideas generates de la significacion 

de fa ceremonia que el rey debe desempefiar. Relaciona el significado de los tiem- 

pos y signos con sus influencias, lo cual generaliza las ideas expuestas en 

Tezoz6moc. También menciona el lugar del dios de !a dualidad, Ometeoti, en su 

referencia a “lugares escondidos", y afiade que el rey debe contemplar los nueve 

dobieces del cielo, o lo que serian los nueve niveles del cielo dentro dei concepto 

néhuatl del espacio celestial. Incluye también el descenso del rey al inframundo o 

sea el “lugar dei abismo”, que no menciona Tezoz6moc. A esto afiade “donde estan 

las tres casas del fuego", que posiblemente se relacionen con las tres casas del sol 

o del fuego: e! cielo, fa tierra y el inframundo. 

Sigue el discurso en Tezozémoc: 

*cargo de los montes sierras aguas esten los caminos usados limpios barridos, en especial 

adonde se an de hazer los sacrificios de penitenclas de sangre que los sagerdotes hazen cada dia, y 

cuenta en las partes que ay manantiales y ojos de agua y cuebas de agua sean guardadas como la de 

nuestra madre que llaman ayauhceico, que esta agora alli, el rrepartidero de ¢acate y labrado encima 

y cegado esta la hermita de santo Thomas Apostol que en estas y otras partes hazen su penitengia y 

sacrificio los sagerdotes y estos abisos os damos, mancebo sefior prengipal hijo tan amado de esta 

esclarescida rrepiiblicana y de nosotros vuestros ‘basallos”.7* 

Estos lugares son muy importantes y reverenciados. Alfonso Caso explica el 

significado de las cuevas de agua, que menciona Tezoz6moc: 

729En el diccionario de Molina, Citfa/licue es el camino de Santiago en e! cielo. 

™ Duran, p. 461., pp. 400-401. 

7®Tezozdmoc, fotio 117v., p. 575. | 
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"Et agua de las lluvias se almacenaba, segiin los Aztecas en grandes cuevas que habia en las 

montafias, y salia después por manantiales, asi que en la escritura jeroglifica es muy combn ver la 

representacion del cerro con una caverna llena del agua de su interior*.”” 

Estos son lugares sagrados que los mexicas visitaban con una devocién 

profunda. En la Crénica mexicéyotl, ayauhcalli es et nombre del primer templo de 
Huitzilopochtli establecido en Tenochtitlan: "Y pues muy pobremente, miserable- 

mente ya la hacen, ya la asientan la casa de Huitzilopochtii, entonces lo erigen, pues 

todavia no mas chico, llamado ayauhcalfi.""*° Una de las caracteristicas de estos 
templos es el zacate con que los hacen. Son templos u oratorios dedicados a los 

dioses del agua y orientados hacia Jas cuatro direcciones. La palabra ayaucaico 

significa "lugar de la casa de neblina”. En esta cita Tezozémoc refiere que este 

lugar pertenece a “nuestra madre", y después, debido a la sintaxis confusa de 
Tezozémoc, se inserta en esta oracién, dedicada a Mocteczuma y este templo, la 
anacrénica ubicacién de la ermita de "Santo Thomas Aposto!". Y al seguir la narra- 

cién incluye los ritos y penitencias que realizan !os sacerdotes mexicas. Por eso es 
dificil saber si "nuestra madre” se refiere a una diosa prehispanica o cristiana, como 
por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, es interesante que estructure su 

narraci6n de esta manera porque a santo Tomas se te asociaba con e! dios Quetza- 
céati, como nos dice el mismo Duran: "el qual aporté 4 esta tierra, y segun la rela- 

cion del se da era cantero, que entallaba imagenes en piedra y las labraba curiosa- 
mente, lo qual lemos def glorioso Santo Tomas ser Oficial de aque! arte”.’*! 

Quetzaicéatl era el rey y sacerdote de los toltecas y ellos tenian fama de ser los 

mejores artistas de México prehispanico. También se asociaron las penitencias y 

autosacrificios de los sacerdotes con este hombre legendario. 

Duran ofrece esta version: 

"as de tener quenta con los montes y desiertos donde acuden los hijos de dios 4 hacer 
penitencia y 4 vivir en la soledad de las cuebas; as de tener quenta con las fuentes y manantiales 

diuinos, todo lo as de prover y tener presente, y esto es lo que tengo que te encomendar; y muy mas 

en particular las cosas de! culto diuino y reuerencia de los dioses, y honra de los sacerdotes, y que su 
penitencia vaya muy adelante, 4 la qual los deues animar y dar el fauor necesario; con lo qual doy fin 
4 mi plética*.7°? 

Duran nos da mas bien una descripcién de ta vida de los santos cristianos en 

las ermitas, a donde se apartaban de la sociedad para vivir en la soledad. Es una 
interpretaci6n mistica de la vida de “los hijos de dios” o sea los sacerdotes mexicas. 

Caso, ap. cit, p. 56. 

™ Crdnica mexicdyot, op. cit, p. 67. 

™Durdn, tome li, p. 18., tomo !, p. 10. 

"ibid, p. 461., p. 401. 
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b. Conclusiones sobre sus distintas interpretaciones de las elecciones 

de los reves 

Estas narraciones incluyen los diversos aspectos de las elecciones y ritos de los 

teyes mexicas. Recuerdan los discursos dirigidos al rey y ofrecen descripciones 

detalladas de los atavios y los ritos. Ambos cronistas nasran, en casi la misma 

secuencia, estos ritos. Las diferencias surgen en !a interpretacién que el escritor da 

a estos sucesos y la importancia que proporciona cada uno a ciertos aspectos de las 

descripciones. 

Para entender aquel mundo tan entretejido con simbolos es necesario 

considerar la visién mexica de! tiempo sagrado del rito y Jos simbolos que entraban 

en cada aspecto de la vida y penetraban en cada funcién del hombre. Los rituales 

que practicaban, manifestaron la actualizaci6n del mundo mitico y simbélico en et 

tiempo histérico. En la crénica de Tezoz6moc surgen mas referencias a esta cosmo- 

visi6n mexica. i 

Las diferencias que se destacan en estas interpretaciones se encuentran en 

los enfoques discursivos: las métaforas de los parlamentos son diferentes; las 

descripciones y tos nombres de los lugares sacrados tienen mas importancia en 

Tez6zomoc; en su obra !os atavios estén m&s detalladamente descritos y su signifi- 

cado se apoya en el !éxico naéhuat!. El digscurso de Tezoz6moc no se basa tanto en 

el traslado a conceptos occidentales y resimenes de ritos, como se nota en el 

discurso de Duran, sino que consiste en una interpretacion dentro de conceptos 

mexicas ya vertidos a! espafo!. 

En las arengas de la historia de Duran surgen cualidades abstractas para 

describir ei mundo mexica. Este aspecto de su discurso es evidente en su interés 

por la juventud del rey Afhuitzot! y el cambio que este joven experimenta siendo ya el 

nuevo rey electo. Tiene ya "una grauedad y mesura” y una "“magestad estrafia”. 

También surge esta interpretaci6n en su comparacién del trabajo de gobernar con el 

trabajo de labrar el campo. Esto no significa que Durén haya malinterpretado el 

concepto n&huat!, sino que él ofrece una interpretacién mas subjetiva y, en este 

caso, m&s alegérica. Adem&s, muchas veces su interpretacion es ms emotiva, 

debido a la relaci6n afectivo que atribuye a los personajes hist6ricos. 

En la crénica de Tezoz6moc hay una interpretaci6n mas "realista” y en 

muchos casos mas simbdélica del mundo mexica. La sabiduria de los ancianos es el 

cofre cerrado de la esmeralda preciosa que abren para aconsejar al rey. El picietio 

tabaco es lo que va a dar fuerza al rey en el camino. Especifica los templos e in- 

cluye la importancia de los mercaderes en la sociedad mexica. Y lo que se nota mas 

en la crénica de Tezoz6moc es su busqueda de una correlacién entre el mundo de 

los espafioles y el de los mexicas. Por ejemplo, en su descripcién del matzopetzli 

dice que significa manopta o guante de malla. Tezoz6moc transpone ios lugares 

sacrados y conceptos mexicas a sitios y, términos espafoles. Posiblemente sea por 

eso que enumera los templos de los caipulli y en seguida la division en los cuatro 

puntos cardinales con sus nombres en espajiol. En su correlaci6n de los nombres de 

las estrellas en nahuatl y espafiol, también trata de hacer convivir conceptos es- 
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panoles con conceptos nahuas; aunque en el fondo parece que no pierde el esque- 
ma conceptual de estas estrellas en el espacio y tiempo prehisp&nicos. La relacién 

entre la ubicacién del ayauhcaico y la ermita de santo Thomas Apostol también 

indica este sincretismo entre los lugares sagrados. 

Duran a veces describe detalladamente el significado del lugar y su funcién 

dentro del contexto ritual. Unos ejemplos serian: el dios del fuego como el dios mas 
importante en una parte del rito de Moctezuma, las tres casas de fuego a donde el 

rey desciende y los nueve dobleces del cielo que el rey debe contemplar. Sin 

embargo, muchas veces resume brevemente los atavios o el rito, o narra su 

descripcién con una perspectiva occidental que abstrae el significado mexica del 
acto ritual. Al describir a los sacerdotes mexicas, enfoca mas las calidades 
individuales para relatar sus acciones penitentes. Y en su referencia a tos "colegios” 

mexicas describe la relacién entre el maestro y el discipulo. 

Estas dos perspectivas que influyen sobre sus respectivas interpretaciones de 

la “coronacién” del tlahtoani mexica revelan el concepto del mundo histérico de los 
mexicas de cada escritor. La visién mexica surge muchas veces en la crénica de 

Tezoz6moc. En Duran este mundo entretejido con simbolos ha perdido una parte de 

su significado en su traslado a una perspectiva occidental. 

2. Interpretaciones del templo de Huitzilopochtii y e\ rito de sacrificio 

El templo de Huitzilopochtli es como un hilo que une la historia de los mexicas. La 

guerra, los tributos, el sacrificio existen para el “agrandecimiento” del templo de 

este dios, y la edificacin de su espacio sagrado es paralela al crecimiento del im- 
perio mexica. La historia o el tiempo andando se entreteje con el mito en ta forma 

de fos ritos que se realizan en su templo, dentro de los cuales actian los “dioses” o 

hombres deificados en una constante recreaci6n del tiempo mitico. 
Los ritos de los dieciocho "meses” prehispanicos se representaban pictografi- 

camente en los cédices; por ejemplo, en el Cédice Borbénico y los Primeros 
memoriales de Sahagin. En estos textos la representacién visual del cédice con- 
lleva otra “narracién” mas ligada a conceptos nahuas que representan el espacio 

ritual, y posiblemente ofrezcan una perspectiva indigena en la organizacién espacial 
pictografica del rito.’*> Sin embargo, es dificil precisar !a indole netamente pre- 
hisp4nica de tales representaciones de los ritos. 

En las historias de Duran y Tezoz6moc tos ritos son parte del contexto 

espacial, temporal e histérico de la narracién escrita. Los dioses y los ritos que 

aparecen en estas historias no abarcan todos los ritos de tas dieciocho fiestas 

recopiladas y explicadas en varios cédices, crénicas e historias de la época; sino que 

son las que se relacionan directamente con Muitzilopochtli y su templo y casa. Los 

™*Onos cédices, como el Talleriano Remensis, el Mendozay el Tudela, también retratan estas fiestas o rites, pero se considera el 

Sorbénico y \os Primeras memoriales como los mas representatives de un indole prehisptinica de representar los ritos. 
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ritos en que se sacrifican los guerreros se relacionan con las dedicaciones de las 

piedras de sacrificio, la edificaci6n del templo de Hu/tzilopochtii y las celebraciones 

de las fiestas tlacaxipehualiztli y panquetzaliztli de\ calendario ritual. 

El sacrificio del ser humano hace que el sol siga su curso, y es uno de los 

fundamentos religiosos de los antiguas mexicas. Ademas, como ya hemos visto en 

el capitulo II sobre los dioses mexicas, Tezoz6moc correlaciona ta muerte del guerre- 

ro y la salida del sol naciente. 

El mito del nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec y la fundacién de 

México Tenochtitlan se basan en el sacrificio: Huitzitopochtii sacrifica a los Centzon- 

huitznahua y Coyolxauhqui; y para crear el espacio sagrado de Tenochtitlan cortan 

la cabeza de Copif y sacan su coraz6n para tirarlo entre los tulares donde llegara el 

Aguila a posarse sobre el nopal que ha brotado de este coraz6n. La representaci6n 

de Yoacihuatt, la mujer de ta discordia o de la guerra, es la hija del rey de Culhua- 

can, a quien los mexicas sacrifican y degollan.”** Cuando los mexicas ganan por 

primera vez terrenos de los tepanecas, Tlacaelel sacrifica a los cautivos en el terre- 

no. Durante ta guerra con Chalco, Tezoz6moc describe el sacrificio de los presos: 

"en horno de fuego, delante de la estatua de Huitzilopochtli, se quemen y consuman 

en lugar de sacrificio."”*> Segdn Durén, esta fiesta es xocot! huetzi. 

La casa de la abusi6n Tetzahuiti Huitzifopochtli tiene un principio humilde, 

alrededor de la cual se forman los cuatro barrios principales de México Tenochtitlan. 

Tezoz6moc 1a describe de esta manera: "fueron a Azcapucalco y Tezcuco a traer 

madera tabla piedra, y la madera era menuda, como morillos pequefios y asi luego 

estacaron la boca del ojo de agua que Salia de la pefia abaxo, y ni mas ni menos 

estacaron la casa del ydolo Huitzilopochti™ 7° 

Uno de !as obligaciones del segundo rey de México, Huitzihuitl, es "este y 

asista rrepare la casa antigua de la abusi6n Tetzahuit! dios, Huitzilopochti".”°” Elrey 

itzcoat! asume ei encargo y trabajo de sus antepasados "mirando gouernando, y 

haziendo justicia, y mirando acregentando la casa de Huitzilopochtii, abusion 

Tetzauh, Teot!".”* 

™Los sacrificios de Gopi/y la hija del rey de Culhuacan no estin narrados en la Crénica mexicane, y posiblemente pertenezcan a 

la parte extraviada de ta crénica. 

™Tezozdmoe, folio 28r., p. 294. | 

pid, folio 3v., p. 231. | 

7 ibid, folio 6v., p. 233. : 

78 bid, folio 8t., p. 239. 
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a. Dos perspectivas de las piedras de sacrificio: representacién simbdlica 

y explicaci6n 

El espacio sagrado de Coatepec corresponde a los mismos templos y dioses de 
‘México Tenochtitlan. Segiin la crénica de Tezoz6moc, Coatepec es o ha de ser 

México, y Dur&n anota que se asemeja a México Tenochtitlan. En el lugar de Coa- 

tepec estan los dioses "subjetos” a Huitzilopochtii alrededor de su templo o cerro, y 
construyen el juego de pelota o tachtii. Erigen el tzompan o sea el templo para las 

cabezas o calaveras de tos sacrificados. En su descripcién de Coatepec, Tezoz6moc 
menciona ei cuauhxicalli o “batea” que ponen en el templo de Huitzilopochtii, EI 

cuauhxicalli es el “vasillo del Aguila" y receptor de! agua divina 0 sea la sangre que 

hace que el mundo siga su curso temporal. Duran se refiere al “propiciatorio y 

sacrificadero que 4 manera de altar usaban".’** La sangre de los sacrificados es 

ofrecida a los dioses que rigen el tiempo y espacio, y en los ritos de sacrificio narra- 

dos en estos textos se trata de la sangre de los guerreros capturados en la batalla. 
La elaboraci6n de 1a piedra cuauhxicalfi es importante a lo largo de ta historia de los 

mexicas. 
Otra piedra sacrificial que mencionan estas crénicas es el temalacati, la rueda 

de piedra donde se sujeta a los guerreros para la pelea ritual antes de sacrificarlos. 
Tezoz6moc incluye el nombre de otra piedra, techat/, y dice que en ella esta figurada 

una cabeza torcida. Duran no menciona el nombre de esta piedra, aunque, dentro 
del mismo contexto histérico, describe una piedra puntiaguda que posiblemente sea 

ésa. Otra referencia a una piedra de sacrificio que Tezoz6moc menciona es la 

siguiente: "y la piedra batea de todo punto acabado que es el xiuhtezcat!” 74° Xiuh- 

tezcat! significa "espejo de turquesa”, y no es muy clara si Tezoz6moc se refiere a 

una piedra de sacrificio. ™*" 
La edificacién o "engradecimiento” de! templo durante el reino de Moctezuma 

Nhuicamina comienza después de conseguir los cautivos de la guerra con Cuextlan y 

Tuxpan, para que "ellos ensalgasen y abentajasen, en altura de fa casa y templo de 

Huitzilopochtli y que alli ni mas ni menos se comengase el sacrificio de Huitzil- 

opochtii, con matar alli, a fos guaxtecas presos".’*?_ Es la primera vez que estas 

crénicas mencionan las piedras det sacrificio que esculpen, segin el titulo del capi- 

tulo XXXII en Tezoz6moc, para “onrra de Huitzifopochtii, y rrecordacion de los afios, 

para su festividad, y para los afios de bisiesto celebrar una gran Pascua y mortandad 

de los esclavos en guerra, abidos”,”** y que Duran llama "tlacaxipehualiztli, que 

™Qurdn, p. 75., p. 32. 

™Tezozdmoc, folio 48v., p. 361. 

Durnin, p. 287., p. 232. Posiblemente se trate del espejo que menciona Durin cuando se ‘efiere al mismo contexto histdrico: 

“tampoco esti acauado el espejo relumbrante que a de representar al sol"; 0, también menciona que no esté acabado: ‘la piedra 

puntiaguda donde an de ser echados ios que se an dé sacrificar". 

*®Tazoz6moc, folio 36f., p. 318. 

(ok, 
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quiere decir, desollamiento”.’“* En Tezoz6moc tos huastecas construyen el templo, 

pero no la piedra de sacrificio. Duran no menciona el papel de los presos en la 

construccién de! templo, aunque refiere al nombre de la piedra con su nombre en 

ndhuatl, temalacat!. Tezoz6moc no menciona el nombre en néhuatl de ta piedra, 

pero incluye més detalles sobre el propésito de ésta; es para ej sacrificio y para 

echar jos corazones, y la sangre es para Huitzifopochtli.”* 

Después de la guerra con la provincia de Coayxtlahuacan, durante el reino de 

Moctezuma Ihuicamina, los mexicas deciden labrar {a piedra del sacrificio del templo 

de Huitzilopochtii para e} sacrificio de los cautivos de la guerra. La fiesta que descri- 

ben en esta parte es panquetzaliztli. Duran dedica un capitulo aparte a esta piedra y 

advierte que est4 descrita en su otro tratado sobre los ritos. Tezozémoc narra lo 

siguiente: 

*Owo dia dixo Monteguma 4 Cihuacoatl Tlacaeletzin, sera bien que se ponga el baso, de 

madera 0 de piedra para el sacrificio de nuestra dios Huitzilopochtli, que es teocuauhxicelli, rrespondio 

Cihvacoatzin, que hera muy bien dicho y muy bien acordado y que alli era nesgesario hazer sacrifi¢io, 

con los esclauos de Huaxaca e puesto el baso ‘en el gran CO alto de Huitzilopochtli, hizo luego 

llamamiento a todos los prencipales basallos de la corona de México, que uno ni nengune, quedo, que 

todos fueron benidos, al tiempo y plaza, y les lleuaron para que biesen el vaso det sol, ansi yntitulado, 

dios llamado Xiuhpilli, Cuauhtleehuatl ei qual lel emos de estrenar con los vencides esciauos de 

Guaxaca, Coayxtlahuacas”.”** ! 

Dur4n también ofrece el parlamento de Tlacaelel y describe e! significado 

linguistico de esta piedra: | 

"Sefior hagamos una piedra que sea semejanca del sot y ponella emos en un lugar alto y 

Hamate emos Cuauhxicalli, que quiere decir, vaso de Aguilas, porque xicalli en ta tengua MEXICANA, 

es un iebrillo, 6 como batea que se hace de unas alauacas grandes, y cuauhtii quiere decir, aguila, y 

asi le llamauan cueuhxicalli, que quiere decir vaso 6 lebrillo de Squilas. Algunos entendian ty yo el 

primero) que queria decir tebritlo de palo, pero venido 4 entender, no quiero decir sino vaso de 

= 747 
Aguilas”. 

Tezoz6moc no describe esta piedra como "semejanza” del sol, sino que la 

llama con tos nombres para el sol ascendiente en su forma joven, Xiuhpilli, nifio de 

turquesa, y Cuauhtleehuati, el Aguila ascendente. Este aspecto de la funcién de la 

piedra se relaciona con el nacimiento del sol, que depende de la sangre de los 

sacrificados para seguir su curso en el cielo, y también con e! tiempo renovador det 

verano asociado con el joven sol naciente. 

™Duran, p. 224., p. 171. 
| 

SEs de notar que la descripcién Tezoz6moc se parece més el cuauhxicalli donde echaban los corazones, que al temma/acat, donde 

se realizaba ta pelea ritual durante la fiesta de acaxipenualiztt Sin embargo, en la préxima cita menciona el "odesno de motino” 

ef cual describe en términos occidentales la apariencia del femalacati: Por eso parece que éste servia también como cuauhxicalli, 

™Tezozdmoc, folio 41r., p. 338. 

7*Durn, p. 242., pp. 188-189, | 
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En esta cita Tezoz6moc especifica mas detalles sobre e! momento histérico; 
anota dos veces que es el sacrificio para Huitzifopochtli y que son los de "Huaxaca” 
a quienes van a sacrificar. Su narraci6n est& dentro de la accién que ocurre en el 
momento histdrico. 

Durén incluye una descripcién detallada de esta piedra y las guerras que 

pintaron en ella, de lo cual se ha avisado al lector en el capitulo anterior: "Y aunque 
en et libro referido de los sacrificios lo tengo puesto, todavia ser4 necesario referirio 

aqui".’* En esta parte describe el aspecto fisico de la piedra y nombra los pueblos 

conquistados. Tezoz6moc no incluye esta descripcién de la piedra.”“> 
Se notan tos diferentes enfoques narrativos en estas historias. Tezoz6moc 

destaca la importancia del aspecto temporal de la construcci6n del templo y desa- 
rrolla conceptos de la piedra pertenecientes a la cosmovisi6n mexica. Duran recurre 

a informaci6n fuera del contexto hist6rico para describir esta piedra y no enfoca la 

acci6én dentro del momento histérico. 

El capitulo XLIX en Tezozémoc lleva el siguiente titulo: "En este capitulo trata 
como el rrey Axayaca, en la primera ofrenda que hizo de su rreynado hizo poner en 

la gran casa y templo de Huitzilopochtli cuauhtemalacat! piedra labrada y pesada 
para el sacrifigio de esclauos, abidos, en las guerras, que gano y conquisto”.”© Y 

tiene la siguiente descripci6én de esta piedra: "la comengaron a labrar con pedernales 
trezios y agudos, historiando en Ia labor, a los dioses, y prengipalmente el de Muitzif- 

opochti? 75" Con esta piedra los mexicas van a reemplazar la piedra que ya esta y 
que hizo el rey Moctezuma Ilhuicamina, y \a pondran a! pie del templo. Ya colocada 

esta piedra Tlacaele/ habla de otra: "tambien es menester sefior y hijo mio que se 

traiga para que se labre una batea de muy linda piedra que serbira de cuauhxicalli al 

mesmo estilo para la sangre de Jos degoilados en sacrificgio, pues es nuestra ofrenda 
y honrra de nuestro amo y sefior Huitzifopachtii" .”>? 

Duran describe asi las dos piedras: 

"el rey de México Axayacat/ estaua ocupado en edificar el lugar de ta piedra del sol, la qual 

auian labrado por su mandado los canteros, muy curiosamente, esculpiendo en ella ios valerosos 

mexicanos pasados y las guerras que vencieron y las prouincias remotas de las costas que ganaron, 
donde pasaron grandes trauajos, y los indios que de aquellas partes truxeron y sacrificaron en ella, la 

qual tenia en medio los rayos del sol y una pileta donde se degollauan los presos y una canal por 
donde escurria la sangre. También estaua ocupado en tabrar la piedra famosa y grande, muy labrada, 
donde estauan esculpidas las figuras de los meses y aiios, dias y semanas, con tanta curiosidad que 

era cosa de ver".”*° 

ibid, p. 243., p. 189. 

"ibid, p. 244. Véase et comentario de Camelo y Romero sobre la descripcién de esta piedra de sacrificio en Durén. Ellos anctan 
que los pueblos conquistados no pertenecen al reino de Mofecuhzoma / sino a Tizoc. 

™Tazozdmoc, folio G0v., p. 398. 

™ /béz, folio 6tr., p. 398. 

7 1b id, 

™Durdn, p. 323., p. 268. 
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En Tezoz6émoc estas piedras se relaciona directamente con los dioses y 

Huitzilopochtli. En su descripci6n de taj piedra cuauhtemalacati, parece que las 

guerras esculpidas en las piedras tenfan otro sentido: que tos dioses participaran en 

la batalla y conquistaran a los pueblos.”** Durn dice que esculpen a os guerreros 

y las guerras, y ofrece una explicacién descriptiva de esta piedra. 

Una correlacién entre sus respectivas descripciones de estas piedras es algo 

dificil. Segan la crénica de Tezoz6moc, ta cuauhtematacatl es una piedra esculpida 

como la que menciona Dur&n, donde sacrifican a los guerreros. Aunque Duran 

afiade a esta descripcién que tiene una “pileta” y canal por donde escurre la sangre 

de los sacrificados. La cuauhxicalfi es, segin Tezoz6moc, la piedra agujerada que 

recibe la sangre. La piedra que Durdén describe como representativa det calendario 

pudiera ser otra piedra distinta al cuauhxicalli, que menciona Tezoz6moc, aunque en 

su crénica, Cihuacoat! dice que esta piedra es ai "mismo estilo del otro”, lo cual 

posiblemente indique una retaci6n entre tos dioses esculpidos en la primera piedra y 

la otra piedra con las figuras de meses y afios. Ademés, puede significar que el 

aspecto de estas piedras es muy parecido. Yolot! Gonzalez anota que segtin 

Krickeberg: "la ltamada piedra de Tizoc y el ‘calendario’ azteca eran quauhxicalli, 

aunque la primera sélo tiene una concavidad y el segundo ninguna".’®* Felipe Solis 

anota que para Duran "el Temalacatl y ell Cuauhxicalli son dos monumentos distin- 

tos”, y observa que en realidad 

"se trata de una misma (piedra) que tenia las dos funciones, la de servir como plataforma 

sagrada donde se realizaban las ceremonias en honor de Xipe y que los conquistadores tlamaron de! 

sacrificio gladiatorio y que en ella ademas se depositaba la comida sagrada de los dioses a manera de 

recipiente ceremonial y en donde inclusive se les recostaba a los prisioneros para sacarles el 

corazon™.7°° 

| 
Después de la terminacién del tempto empieza la guerra contra los de Toluca 

y Matlazinco. A propésito de esta guerra Tezoz6moc narra el papel de la piedra o fa 

batea: 

"y para aber ocasion y con rrazon de esta guerra es nescesario que yo tes enbie a dezir a los 

matlatzincas toloquefios, que para poner una batea para e! brazero del Tetzahuit! Huitzilopochtli, que 

sera de piedra muy bien labrada de piedra pesada, la tabor a fas mill marabillas y dentro de! término y 

acabado el termino enbiare mucha gente de guerra a traerlo”.75” 

| 

7En las piedras de sactificio, por ejemplo, ta Piedra de Moctezuma, ala figura que capture al guerrero ie falta el pie Zquierdo, y 

donde debe estar el pie sale humo, rasgo caracterfstico det dios Tezcatiipoca. Véase el articulo de Felipe Solis, “El tamalaceti- 

cuautvdcalli de Moctezuma Ithuicamina” en Azteca Maxica, pp. 225-232. 

®=Yolot! GonzAlez, E/ sacrificio humano ertre los mexicas, pp. 175-176. 

Felipe Solis, op. cit, p. 231. Parece que Tezozémoc, folio 36r., pp. 318-319, refiere a esta misma funcién de 1a piedre: "que no 

fuese el taxon de madera sino de piedra redonda en medio aguxerada para echar los coragones de los cuerpos que alli muriesen 

despues de auer gustado ia sangre de eflos caliente Auitziopochti" 

™Tezozbmoc, folio 61r., p. 399. 
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Posiblemente se refiera a ia piedra cuauhxicalli, "el brazero”. En otra cita 
hace también referencia a un brasero de Huitzilopochtli: "y el del cuauhxicalli, 

brasero de piedra, 4 nuestro buen amo y sefior Huitzifopochti".”* Duran cuenta que 
piden la madera de cedro para cubrir las mesas de sus sacrificios, y con eso Tlaca- 

ele/ inicia la discordia.”°° La gran fiesta que hacen durante el reino de Axayacat/ 
esté descrita en Tezoz6moc con las palabras de Axayacat/: 

"sefior y padre mio paresceme que es llegada la fiesta que llamamos Tlacaxipehualizti, la 
fiesta del afio del desoltamiento de las gentes, conbiene que se ¢gelebre con gran solenidad, y para que 

se publique y venga a noticia de todos los rreyes comercanos, y basallos de Huitzilopachtli, que es el 

temalacati, nuevo y se le estrene en su templo al Tetzahuit!, Huitzifopochti 7° 

Dur&n escribe sobre la misma fiesta, refiere "la historia que hice de los sacri- 
ficios” y describe la manera de sacrificar a los presos, pero no especifica el nombre 

de ta piedra.7*' 
Después de esta fiesta hay otra durante el reino de Axayaca. En Tezoz6moc, 

Tlailotlacateuctli Cihuacoat! hace esta referencia a las piedras de sacrificio: 

"hijo y sefior mio ya se a parescido vuestra onrra, y promesa de la piedra temalacat/ y del 

cuauhxicalli brasero de piedra, a nuestro buen amo y sefior Huitzilopochtli, paresceme que tan sola- 
mente a estos sefiores de la Costa del mar del cielo se les a hecho onrra en esto conbiene con muchas 
veras que nuestros comarcanos vezinos al rrededor de México Tenochtitlan estan, llamados Tlathuaca- 
paenecas no lo an vista ni sabido es menester que lo sepan y bean y bengan a hazer adoragion al 

Huitzilopechtii, veran el cuauhxicalli brasero y se asentara en su lugar" .”*? 

La narracién de esta parte en Tezoz6moc esta dentro dei contexto histérico; 

menciona especificamente a quienes deben venir a ver la piedra. Y, como en otras 
partes de sus referencias al cuauhxicalli, enfoca la relaci6n entre Huitzilopochtii y la 

piedra. 

La temalacat/ es la piedra para el sacrificio de los presos de la guerra, a que 
se refiere Duran y el rey pide que asistan a esta fiesta los de la costa: "por quanto é! 

hacia la fiesta de la estrena de las mesas del sacrificio, que se llamauan Tlacaxipeua- 

fizti7. En la crénica de Tezoz6moc, se manda que empiecen a trabajar los canteros 

y hagan el lugar para asentar la piedra: "ya acabada Ia labor de la cuadra paredes y 
pinturas, de los dioses figurados, tambien se dieron toda priesa en la labor del 

cuauhxicalli, baso o brasero de piedra en ella y su labor la figura del sol".” El 

8 pid, tolios 66r-66V., p. 417. 

™*Durén, p. $23., p. 268. Es de notar que esta noticia de Duran indica que la madera o cuahurt si es importante en la elaboracién 
de esta piedra de sacrificio, y quizd sea por eso que hay ambigtedad en Ja etimologia de la particuta cuauh Ademdés, TezazSmoc 
llama a esta piedra cuauttemalacad. 

™Tazozémoc, folio 64v., p. 412. 

*'Durdn, p. 331., p. 275. 

™Tezozémoc, folios 661-66v., p. 417. 

™ibfd, tolio 66V., p. 417. 

263



| 
préximo capitulo en Tezozémoc, ei LUI, se titula: Trata en este capitulo como asen- 

tada, la piedra grande de la batea llamada cuauhxicailli, hizieron alegrias !os mexi- 

canos, y gran conbite. 

Duran tiene las mismas noticias en boca de Cihuacoatt: 

"hijo mio, ya as gocado de la fiesta con que as engrandecido tu nombre y te as pintado con 
los colores y pincel de la fama para siempre: resta agora que lleves adelante este nombre y grandeca 
que as cobrado: ya saues que la piedra de! sol esta acauado y que es necesario que se ponga en alto 
y que se le haga la mesma solenidad que 4 esta otra se ha hecho”. 

Duran enfoca fa relaci6n de la piedra con la conmemoraci6n dei rey, dentro de 
conceptos metaféricos. En Tezozémoc tienen mas importancia el momento histérico 

y e! aspecto fisico del templo. 
Después de esta parte los mexicas pregonan la guerra contra Michoacan, 

donde ellos estan completamente vencidos. Al terminar las exequias de los guerre- 
ros muertos, los mexicas deciden ir a Tliliunquitepec a fin de traer hombres para el 

sacrificio dedicado a la piedra cuauhxicalfi, to que Tezoz6moc explica de fa siguiente 
manera: “que se le haga su ofrenda|y sacrificio, el treslado del so! que se 

celebre".”"= Dur4n narra lo siguiente: "lo que conviene 4 la estrena de la piedra y 
semejanza del sol".”©* En fa oracién de Tezoz6moc surge la idea mexica de la piedra 

de sacrificio; es para !a sangre que hace que se mueva el sol, 0 sea su traslado por 

el cielo. | 
La crénica de Tezoz6moc no narra la batalla con Tliliuhquitepec ni ta tlegada 

de los presos en esa guerra a Tenochtitlan, ni que los sefiores enemigos de Huexo- 

tzinco, Cholula y Metzitlan son invitados a la fiesta. Tampoco cuenta el sacrificio de 
los cautivos, es decir la fiesta de panqueizaiiztli, que esta detalladamente narrado en 
Duran. Después de mencionar que los mensajeros de los pueblos aliados quisieron 

hacer "Ilamamiento de gente y soldados para la empresa de esta guerra contra los 

de Tliliunquitepec", salta a la platica de Cihuacoat/ con rey Axayaca, en la cual habla 
de las estatuas que los reyes pasados habian labrado en Chapultepec y también de 

las obras que el rey habia !levado a cabo para terminar el templo: "y agora bos hijo, 

teneis hecho el gerco rredondo bien labrado de piedra pesada cuauhtemalacatl, y 

teneis labrado e! cuauhxicalli de piedra, no se a subido a lo alto, a asentarlo y 

ponerlo en su perficion, pero digo, que es poco lo que falta”.”°” 
Luego se hace la estatua de Axayaca en Chapultepec y después muere el rey 

y se pregona su fallecimiento para que vengan fos comarcanos. Dur&n también 

menciona esta parte después de contar el rito de sacrificio que no est incluido en la 

historia de Tezoz6moc. Duran dice lo siguiente: "el rey cay6 malo del cdnsancio de 

™Ourdn, p. 336, p. 279. 

**Tezazdmoc, tolio 711.. p. 429. 

*™Durén, p. 347., p. 290. : 

*Tazoz6moc, folio 711.. p. 430. | 
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aquel sacrificio y del olor de la sangre, que era, segun cuenta la historia, un olor 
acedo y maio”.7** 

La crénica de Tezoz6moc no menciona c6mo murié el rey, y posiblemente sea 
por eso que tampoco menciona esta batalla y el sacrificio, o tal vez hay una laguna 

en su texto. Al final del capitulo, después de contar las exequias del rey dice: "que 
no le llamo yo sino desbenturado, malandante mangebo pues cares¢io como todos 

los demas del sancto bautismo y ley ebangelica sancta".’°° 
Es abligacién de cada rey mexica edificar el templo de Auitzilopochtli y poner 

en su jugar las piedras de sacrificio. Sin embargo, el rey 7izoc no cumple con este 

deber y, segin Dur&n, le dieron una "bocada". En fa siguiente descripcién de fa 

piedra de sacrificio que mandan hacer durante este reinado de Tizcoc, Tezoz6moc 

designa con otro nombre la piedra: 

"y les mando hazer como un tablon labrado de piedra mediana adonde abian de asentar los 

cuerpos para sacrificar a los miserables yndios abidos en guerra, que llaman techcatl, y luego todo 
esto mandaua hazer y iabrar, y permitié la magestad ymmensa diuina que antes que este moco rey 

tantas crueldades usase, murio y alla fue con Huitzilopochti 77° 

El nombre que Tezoz6moc usa para esta piedra, techcatl, es conocido en 
varias fuentes como la piedra en que se apoyaban los que habia de sacrificar. En su 

descripci6n de este sacrificio, durante et reino de Afhuftzoti, Tezozdmoc hace la 

siguiente referencia a esta piedra: "Estaua parado el Ahuitzot/, rrey, encima del 

techcat/, una piedra figurada una figura questaua y tenia torcida la cabega, y en sus 

espaidas estaua parado el rrey, y a los pies del rrey, clegoilauan arrebatan los 
tiznados como diablos”.’”’ Duran no menciona el nombre especifico de esta piedra, 

aunque refiere a la piedra del sol: "sacaron todos los presos que de Metztitlan auian 
traido, aunque pocos, y encima de la piedra de! sol los sacrificaron”.”72 

Las anteriores referencias a las piedras para el rito de sacrificio son las mas 
especificas que se encuentran en las historias de Duran y Tezozomac, y nos ofrecen 

una idea de tas interpretaciones de estas piedras dentro de! centexto histérico de su 

elaboracién. Existen varias similaridades entre sus respectivas narcaciones; sin 
embargo, muchas veces el enfoque narrativo es diferente y deriva en dos perspec- 

tivas de las funciones o representaciones de estas piedras dentro de la historia de 

fos mexicas. : 
En Duran hay un enfoque m4s descriptive que ubica la narracién fuera del 

momento histérico. Este interés explicativo y descriptivo de las piedras destinadas 

™Duran, p. 351., p. 293, 

7*Tezazsmoc, folio 72v., p. 432. 

™ ibid, folio 79 v., p. 451. 

™Tezazdmec, folio 98V., p. 515. No es muy clara la descripcién de esta piedra en Tezozmoc. Posiblemente sea una referencia a 

fa imagen despedazada de Coyo/xauhgui, donde est& parado el rey, aunque no explica si es la misma piedra donde estén 

sacrificando les cautivos. 

™urén, p. 370., p. 311. 
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al rito de sacrificio tiene una estrecha relacion con su otro tratado, al cua! ef mismo 
refiere. En Tezozémoc el momento hist6rico esta presente siempre, e influye sobre 

su narracién. No se preocupa tanto por la descripci6n, sino por definir el espacio y 

el tiempo de la elaboracién de las piedras. Ademéas, Tezoz6moc subraya la funcién 

simbélica de las piedras de sacrificio; por ejemplo, se refiere al cuauxicalli como el 
"dios llamado Xiuhpilli, Cuauhtleehuatl", y destaca ‘a relaci6én entre la sangre y el 

dios Huitzilopochtii, también menciona que representan a los dioses en las escenas 

escultorias que tratan de las conquistas y las guerras de los mexicas. 

b. Interpretaciones del templo de Huitzifopochtli: mito y simbologia en la 
crénica de Tezoz6moc y explicaci6n descriptiva en la historia de Duran 

Una de las razones principales de la guerra era traer cautivos de los pueblos con- 
quistados para el sacrificio, y de esta manera "ensalzar” el templo de Huitzifopochtii. 

En fa crénica de Tezoz6moc, después del robo a los mercaderes mexicas por los de 

Huaxaca, hay la siguiente arenga de Moctezuma /ihuicamina sobre la edificaci6n det 
templo: “que era bien que se le acabase su casa, y templo, y ofrescimiento de 

sacrificios sangrientos".’”> Con fa ayuda de varios pueblos van a construir el tem- 
plo, y Tezoz6moc menciona que es para “el dia propio que llaman ¢etecpat! el dia 

primero de la semana de una piedra perdenal”, 774 dia que seria propicio para la 
labranza. Ce tecpat/ es también \a fecha ‘det "nacimiento" de Huitzilopochtli. Saha- 

gin menciona que esta fecha calend&rica es la undécima fiesta movible y dice que: 

"sacaban todos los ornamentos de Muitzifopochtii, \os limbiaban y sacudian y ponian 

al sol".775 En esta parte Tezoz6moc también narra una descripcién del templo en la 
cual destaca las dimensiones fisicas o sea las medidas del templo y la relacion entre 
las escaleras y los 360 dias del afio solar.””* Duran no incluye esté parte. 

Tezozomoc sigue con una enumeracién de los pueblos de donde vienen los 

canteros buenos “para labrar los bultos" y afiade que "cada dios suxeto a Muitzil- 

opochtli, an de estar en las cuadras*.”/?_ Al iniciar el préximo capitulo tiene la 

siguiente descripcién de estos seres: “Como yban acabando un dios, de piedra, que 

les llamauan Tzitzimimee; Yihuicatzitzquique; angeles de ayre sostenedores del cielo: 

otro nombre que les ponian a estos ydolos, Petlacotzitzquique, tenedores del tapete 

de cafia con esto, fue acabado”.””* 
Duran ofrece la siguiente descripci6n del templo: 

7 told, folio 46V., p. 356. 

™*§ahagin, op. cit, tomo |, p. 196. 

™*Tezoz6mec, folio 46v., p. 356. 

77 Ibid. 

PTezozdmoc, folio 47r., p. 358. 

™Tezozbmoc, folio 46r., p. 355. | 
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*Concluido et edificio en ciento y veinte grados de alto, pareciéndoles que bastaua, edificaron 

sobre lo alto la cuadra donde auia de estar !a imagen del idolo, toda edificada de grandes estatuas de 

piedra y bestiones de diferentes figuras y maneras, las quales seruian de lumbrales, esquinas, y 

remates, todas puestas 4 un fin y contemplacion de ciertas supersticiones, porque 4 unos ilamauan 

Ichuicetzitquique, que quiere decir, los que tenian el cielo; questauan puestos de suerte que Pparezia 

que toda la quadra estriuaua sobre ellos: 4 otros llamauan petiacontzitzquique, que quiere decir, los 

que tenian los vasos y insinias diuinas, que eran unas mangas de plumas muy ricas, que eran como 

mangas de cruz y eran como guiones 6 muestras de que aquel templo era de Vitzilopochtl? .77”* 

El templo de Huitzilopochtii es el cerro de Coatepec, y es la recreaci6n plasti- 

ca de los personajes mitico-histéricos que participaron en los sucesos ocurridos en 

este lugar durante la migracién de los mexicas. Es donde nace el sol Huitzilopochtli 

y derrota a fa luna y las estrellas, Coyolxauhqui y los Centzonhuitznahua. En esta 

cita y las otras descripciones de estas figuras en Tezoz6rnoc, existe una relaci6n 

entre ellas y el cielo, la cual indica un enlace entre el tiempo y espacio celestial y el 

nacimiento del sol o Huitzilopochtli. Tezozomoc implica en otra referencia que hay 

una estrecha relaci6én mitico-hist6rica entre todas estas esculturas, sin embargo, no 

explica muy claramente lo que es. Y quiz4s tenga relaci6én con el nacimiento del sol 

y el alzamiento del cielo, como veremos adelante. 

En esta cita parece que la narracién de Tezozémoc indica el momento histéri- 

co de acabar uno de los dioses de piedra, y por eso dice "yban acabando un dios", 

aunque la referencia no est4 muy clara. Traduce literalmente el significado de los 

ylhuicatzitzquique,"sostenedores del cielo" y los petiacotzitzquique (petlacontzitz- 

quique),”®° *tenedores del tapete de cafia", que también significa “los que agarran ai 

petate”. Implica que éstos son los nombres de los 7zitzimimee. Estos “bultos” 

serian los dioses sometidos a Huitzilopochtli o el sol. Los tzitzimime, segan Tezoz6- 

moc, en otra cita que veremos adelante, son los dioses, signos y planetas, o como 

los describe Cristébal del Castillo: "y entonces alla me llevaron, donde estan reuni- 

dos todos tos dioses nuestros sefiores. [Y son} muy temibles, muy espantosos: 

como se presentan es a !a manera de grandes fieras, tzitzimime, ocelotes, grandes 

serpientes ponzofiosas, y algunos como murciélagos o seres alados”.’*' El cielo o el 

alla, donde est4n tos dioses, signos y planetas 0 los tzitzimime y estas fieras o 

dioses, es al asiento de Huitzilopochtii, e\ sol. 

Duran también dice que los ichuicatzitquique”™ (ithuicatzitzquique) son los que 

"tienen el cielo", y que petiacontzitzquique quiere decir las insignias divinas del 

templo de Huitzilopochtli, que compara con mangas de cruz, término que aparece en 

el Diccionario de las Autoridades con esta definicién cristiana: "se llama por 

semejanza la vestidura o adorno que cae desde fa Cruz en el guién de las iglesias". 

Turan, p. 283., p. 229. 

™®Pesece que es un error ortogréfico, La "n” que falta en la particula “co” es importante para el significado porque indica distancia 

o lejarva, que en este caso seria la del cielo. En otra referencia Tezozémoc si escribe petlaconizitzquique, igual a la ortografia de 

ia palabra en Duran. 

Cristobal del Castillo, op. cit, p. 151. 

parece que hay un error ortogréfico en et texto de Duran; icfuicatzitquique debe ser ihwicatzitzquique. 

267



idea de que son "guiones 6 muestras que aquel templo era de Vitzilopochti” también 

sostiene que son fos guerreros del sur o Huitznahua, a quienes Huitzilopochtli 

derrota. Segtin Dur4n los ichuicatzitquique y Petlacontzitzquique son otros nombres 
para las figuras, y como anota él: “todas puestas a un fin y contemplaci6n de ciertas 

supersticiones”, obviamente complicadas porque Tezoz6émoc dice que estas figuras 
son Angeles del aire que sostienen el cielo y tenedores del tapete de cafia. De esta 
manera Tezoz6moc destaca su representaci6n como los portadores de! cielo y del 

sol, concepto no muy desarrollado en las fuentes nahuas. ”® 
La perspectiva del templo que ofrece Duran es occidental. Asocia las figuras 

con bestiones y estatuas de piedra, y describe las insignias que indican su rango con 

un léxico cristiano tal como mangas de cruz e insignias divinas. Retrata el templo 
con un léxico arquitect6nico occidenta! de lumbrales, esquinas y remates. 

Y en la cita que sigue a ésta, Tezoz6moc describe a tales figuras como santos 

y dioses de los aires que trafan las lluvias. En otra referencia son los antiguos deu- 
dos de los mexitin. Posiblemente para él 9 su fuente estas figuras sean parte de una 

jerarquia celestial dentro de la religién mexica, que asocia con los angeles y santos 

de la religi6n catélica.”** 
La Histoire du Mechique: cuenta que después de crear el cielo !os dioses 

Tezcatlipoca y Ehecati lo formaron muy bajo,"Por lo cual los otros dioses muchos 

vinieron a ayudar a subirlo y una vez que fue puesto en alto, en donde ahora esta, 

algunos de ellos se quedaron susteniéndolo, para que no se caiga.””* Y en la 
Historia de los mexicanos por sus pinturas hay esta descripci6n del alzamiento del 

cielo y del sostén de los dioses: 

“Tezcatlipoca se transformé en un arbol que llaman 4rbo! del espejo y Quetzalcoatl en un arbol 

que llaman gran flor de Quetzal. Con ta ayuda de los hombres y los arboles y los demas dioses alzaron 

e! cielo con jas estrellas, como ahora est4. Por haberto alzado asi el “sefior de nuestra carne” hizo a 

Tezcatlipoca y Quetzalcoatl; sefores det cielo y estrellas; y porque levantado e! cielo, iban por él, 

hicieron el camino que aparece en el cielo, en cual se encontraron, y donde estan desde entonces y 

donde tienen su asiento.”7°> 

Nicholson, "Religién in Pre-Hispanic Mexico’, p. 404, menciona que "Cuatro dioses © seres sobreneturales sostenian, come 

Atlantes, el cielo mas bajo en cada punto cardinal. Los menuscritos de! altiptano central de México carecen de representaciones 

de estos sostenedores del cielo.” (Traduccién mia). El refiere la Historia de Jos mexicanas por sus pinturas, como una de \es fuentes 

que menciona brevemente este concepto, y la representacion pictogratica de los sostenedores del cielo encontrada en los cédices 

Borgia, Vaticanus 8, Cosply Fejérvdry-Mayer. 

™Pedro de Ponce, op. cit, p. 123, hace una interesante referencia aeste concepto en su descripcién de cémeo escogieron el nombre 

del nifio recién nacido: ‘Los cuales nombres se averigua si 5on de ciertes espiritus como angeles, que llaman fa/oques y 

tlamacazques.” 

78 Histoire du Mechique, op. cit, p. 91 

™ Histonia de fos mexicanos por sus pinturas, citado en Krickeberg, Mites y feyendas.... p. 24. 
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Los 7zitzimime o los que sostienen ei cielo se relacionan estrechamente con la 
desaparicién definitiva del sol, o sea la caida del cielo.’*” 

Tezozémoc afiade més detalle sobre estas figuras en la siguiente narraci6n, 
que concierne a la obligaci6n det rey Tizcoc de terminar el templo: 

“y la promesa hizo que por et se abia de acabar de todo punto de labrar y ensanchar el tempio 

de Huitzilopochtli que comenco su padre el biexo Monteguma Yihuicamina, y que el abia de traer a la 
sujegion, y domiftio a todos los pueblos, que aun estauan obidientes a la corona, mexicana, y fuego, 
mando que se encalase el gran templo det ydolo y hizo a los canteros que luego acabasen de labrar tas 

figuras de sus sanctos, que llaman 7zitzimime, que son segun dezian dioses de Jos ayres, que traian 
las llubias aguas, truenos, rrelampagos, rrayos, e abian de estar, a !a rredonda de Muitzilopochti™ .”* 

Es interesante la relaci6n que Tezoz6moc establece entre los Tz/tzimime y los 

dioses asociados con la Iluvia o los Tlafogue. Ademas, relaciona los 7zitzimime, 

supuestamente seres horrorificos, con los "sanctos", lo cua! quiz4 indique la estre- 
cha relacién en el pensamiento nahuatl entre el disfraz de la muerte, o sea la vida, y 
la renovaci6n ciclica de la tierra. Su referencia a estos "dioses de los ayres" puede 

tener un significado que se relaciona con las cuatro direcciones espaciales, y por eso 

la descripcién de los 7Tzitzimime se asemeja a los Tlafoque, los dioses de ta lluvia, 
residentes de las cuatro direcciones espaciates. Este concepto aparece también en 

su descripci6n de los yihuicatzitzquique y los petlacontzitzquique. 

La Historia de los mexicanos por sus pinturas ofrece esta idea de los seres 

celestes: "En el tercero cielo estaban los cuatrocientos hombres que hizo Tezcatli- 

poca. Estos eran de cinco colores, amarillos, negros, blancos, azules y colorados y 
guardaban el cielo."”®° Ellos posiblemente sean ios tenedores de la silla del sefior y 

del cielo, y representen las cuatro direcciones y el centro. [En referencia al mito del 
nacimiento de Huitzifopochtii, la historia dice que: "a estos cuatrocientos que maté 

Huitzilopochtli tos habitadores de Cuzco (sic?) los quemaron y jos tomaron por sus 
dioses, y fasta agora por tales los tenian, y en este cerro celebraron la primera fiesta 
del nacimiento de Huitzilopochtli y de los cuatrocientos que mat6".”8° Segun el 
relato éstos son fos mismos dioses que hizo Tezcatlipoca. Los Tlaloque o dioses de 
la Huvia también se describen segtin los diferentes colores,’®’ aunque su funcién 
como sostenes del cielo no esta desarroflada en las fuentes nahuas. En contraste, 
en la cultura maya los Bacabs se conocen como sostentedores de los cielos ubica- 

dos en las cuatro dirreciones cardinales y relacionados con los vientos o aires. 

*"Sehagin, op. eit, tomo ll, p. 271. Sobre este fendémeno Sahagiin nos informa: “decfan y tenian esta fabula entre si, que si no 
pudiese sacar lumbre que habria fin ef linaje humano, y quella noche y equellas tinieblas serian perpetuas, y que e! sol no tomaria 
@ nacer © salir; y que de arriba vendrian y descenderfan fos éztzimima, que eta figures telsimas y terribles, y que comerian a los 
hombres y mujeres". 

7Tazozomec, folio 80r., p. 451. 

™ Historia de fos Mexicanos por sus pinturas, op. cit, p. 34. 

ibid. p. 44, 

™' Historia de fos reynos de Cuthuacan y de México, citado en Krickeberg, Mitos y leyendas..., p. 26. 
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Durén no ofrece et mismo detalle sobre el templo, pero escribe su versién de 

ta muerte del rey después del sacrificio: 

"dice la ystoria, que en quatro 6 cinco anos que reyné, que su exercicio era estarse encerrado, 

sin mostar brio en cosa nenguna, antes mucho Busilanimidad y cobardia y que propuso, por impor- 

tunaciones de Tiacae/el, de acauar de edificar el templo, que no estaua acauado un gran pedaco del 

edificio...creen que le ayudaron con una bocado, de lo qual murié6 muy moco y de poca edad”. 

Ambas historias hacen otra referencia al aspecto fisico del templo durante el! 

reinado de Ahuitzot/ e incluyen una descripcién de estos seres. Tezoz6moc tiene la 

siguiente narraci6n: 

"hizo Hamar luego a los embajadores pata que fuesen a Acolhuacan y Tlalhuacpan, Tacuba y 

los demas pueblos comarcanos para que viniesen indios, y subiesen los dioses, signos y planetas al 

templo alto que llamaban 7zitzimime, y asentaranlos al rededor de Muitzilopochtii, y le pusieron al 

dicho Huitzilopochtii en la frente un espejo relumbrante; tambien afiadieron una diosa mas, a imitacion 

de la hermana de Huitzilopochtli, que se llamaba Coyolxauh, pobladora de los de Mechoacan, como al 

principio dijimos de esta relacion; asi mismo los antiguos deudos y abuelos que vinieron primero de las 

partes de Aztlan Chicomoztoc, Mexitin, Chaneque, la antigua casa de donde descienden y safieron que 

Haman Petiacontzitzquique, tenedores de Ia silla y asiento de! sefior, y de los otros llamados Tzohuitz- 

nahua y Huitzitzinahuatl y Coatopil: tos cuales estaban en piedras figurados con rodelas, al rededor del 

cerro del templo”.’** . 

Dur&n retata lo siguiente: 

"Luego mandé llamar a todos los canteros, a los cuales mando que tuego se pusiese por obra 

et acabar el templo de su dios, con toda la diligencia posible. Los cuales, sin ninguna tardanza, 

empezaron a labrar las piedras que faltaban y pusieron todas las figuras que en la pintura vimos, que 

fue: "la piedra sobre que habia de sacrificar, puntiaguda, y junto a ella una figura de una diosa que 

llamaban Coyolxauh, y, a tas esquinas, dos figuras que tenian dos mangas como de cruz, todas de 

ticas plumas; pusieron dos bestiones que ellos llamaban tzitzimites. En fin, dieron fin a todo el edificio, 

sin quedar cosa por hacer."”™ 

El templo de Huitzilopechtii, el cerro de Coatepec, recrea el mito del naci- 

miento de Huitzifopachtii y, como dice Tezoz6moc, estas figuras estan “al rrededor 

del cerro del templo". Cuando Tezozomoc relata este mito al principio de su histo- 

ria, "la pobladora de los de Mechoacan” se lamaba Malindixochitl y parece que, 

segutn él, Coyolxauh es otra manifestacién de Malindixechitl. 

En su narraci6n Duran est& contando la descripcién de la imagen “que en la 

pintura vimos. Para representar estas imagenes usa varios conceptos occidentales: 

las figuras con las mangas como de cruz y los dos bestiones. 

™Durdn, p. 370., p. 311. ' 

7*Tezozomoe, folio 90v., p. 488. 

™ bid 
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Tezoz6moc concentra su narracién m&s en los Tzitzimime, los antiguos 

deudos de los mexicas y "los otros", posiblemente los Huitznahua, relacionados con 

un contexto histérico-mitico. Los petiacontzitzquique, tos antiguos deudos, son 
quienes sostienen el cielo, la sila del sefior o el sol, que también se asocia con el 

centro de poder de los reyes mexicas. Esta referencia de Tezoz6moc a los ante- 
pasados de los mexicas parece confirmar el aspecto mitico, como sede de los 

dioses, de Aztl&n Chicomoztoc, el lugar del nacimiento de los antiguos mexicas. 
La construccién del espacio sagrado de! templo de Huitzilopochtli es muy 

importante a lo largo de la narracién de la historia de los mexicas, y las mismas 
referencias a ella aparecen en ambas crénicas dentro del mismo contexto histérico. 

Las diferencias surgen en las distintas perspectivas que cada narracién ofrece ai 

describir det templo. 
En Tezoz6émoc hay ms referencias al aspecto histérico-mitico del templo, y 

su descripcién de los seres y traducci6én de sus nombres tiene mas relaci6n con una 

interpretaci6n dentro de la cosmogonia mexica. En contraste, Duran interpreta 

estos seres segun conceptos occidentales, y la apariencia del templo esta descrita 

con términos arquitecténicos occidentales. 

c. El rito de sacrificio: dos enfoques descriptivos 

Los espafioles condenaron el rito de sacrificio, y este aspecto de la religisn mexica 

les dio uno de jos argumentos principales para justificar sus actos politicos y 

religiosos en torno a los indigenas. Tanto Tezoz6moc como Duran habian det carac- 

ter demoniaco de este rito; pero de todos modos describen detalladamente el sacri- 

ficio. 

La historia de los mexicas es la historia de su dios guerrero, Huitzilopochtli, y 

el sacrificio de los guerreros capturados en la guerra es un elemento importante en 

ambas historias. Quiz4 sea por eso que Duraén y Tezozdmoc no incluyan otras 

fiestas que se asocian con los dioses del maiz, la caza, al pulque, la iluvia y los 

cerros, y que se encuentran en fos compendios recopilados por los espafioles o 

destinados a ellos mismos. 

El rito de sacrificio m&s importante en estas historias es el que los mexicas 

realizan durante la fiesta de tlacaxipehualiztii. La fiesta de panquetzaliztii, dedicada 

a Huitzifopochtli, también esta descrita en estas crénicas. Duran menciona la fiesta 

de xocot/ huetzi durante la guerra con Chatco, y Tezozomoc hace una referencia a 

este sacrificio aunque no menciona su nombre. Ourante la gran sequia, acontecida 

durante el reinado de Moctezuma Ifhuicamina, Tezozbmoc describe en forma breve 

la fiesta hueyihuitl, que Duran no incluye en su historia. 

En las descripciones del rito de sacrificio en estas historias hay dos enfoques 

narrativos. Tezozomoc da mas énfasis al momento histérico en que ocurre la acci6n 

y !a recreaci6n verbal de la imagen. Duran ofrece mas detalles explicativos y des- 

criptivos, caracteristicos del enfoque historiografico occidental. 
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Tezoz6émoc narra la siguiente descripci6n del sacrificio en !a fiesta de tlaca- 

xipehualiztli durante el reino de Moctezuma Ihuicamina para "onrra de Huitzil- 

opochtii, y rrecordagion de los afios, para su festividad, y para los afios de bisiesto 
celebrar una gran Pascua y mortandad de los esclavos en guerra, abidos”:”"° 

"Puesto el guasteco primero encima de la piedra rredonda baxaua de !o alto, uno llamado 

Yohuelahua, crite; de noche; comiengan de bailar biniendo de medio lado para sacudirle golpe al 
guasteco, y le dan un cuero de lobo que se pone el guasteco y una espada sin nabaxa, ni pedernal 

solo de palo, y comienca el de a pie a rodealle y el guasteco asi mismo a quererte dar y este bailando, 
siguiendo e! uno al otro, y cifien al guasteco de una soga blanca, que llaman aztamecati, y antes de 

esto le dan de beuer de un bino que Ilaman teu, octii."’%* 

Tezoz6moc narra su descripcién de la accién en ef momento que esta 
occuriendo, y entreteje fa descripci6n con la accién. No separa ni relaciona las 

im&genes con una secuencia temporal, sino que todo ocurre al mismo tiempo; 

ademas, repite la acci6n de bailar. El final de esta narracién parece fortuito porque 

incluye actos que ocurrieron antes de la pelea, !o cual, como en otras narraciones, 

quiz& se deba a que su narracién esta ligada a la imagen. 
Dur4n narra la misma descripcién de lta fiesta de tlacaxipehualiztii: 

"Salidé el principal y sumo sacerdote, muy bien vestido de pontifical, con sus plumas aitas en 

ta tiara y sus vestiduras pontificales, llenos los'bragos de brazeletes de oro, de los quales salian 

grandes y resplandecientes plumas verdes y agules, y en la mano un cuchillo ancho de nauaja negra, 

al qual cuchillo llamauan yxquauec, y sentéuanse en un lugar que en particular le tenian aderecado. 
Sentado alli, traian uno de los presos que de la Guasteca auian traido, y en una soga que del medio de 

fa piedra salia por un aguxero que en medio tenia atduanie alli un pié, por ta garganta, y en atandole, 
dauale en ta mano una espada de palo y una rodela, y la espada no tenia nauajas sino todo emplu- 

mada de arriba abajo.”72” 

La descripcién de Duran es mucho més explicativa y ofrece el nombre del 

cuchitlo en nahuatl, yxcuaua/ que debe ser itzcuauatl u “obsidiana de &guila”.”°° En 

la descripcién del "sumo sacerdote"” recurre a conceptos occidentales como “tiara” 
y "pontifical". Y como en otras partes de su historia, destaca la jerarquia de estos 

sacerdotes, indicando el lugar donde se sientan. Su narracién sigue una secuencia 

temporal organizada segGn las acciones. Continda con una explicaci6n de cémo 
arrimaron el preso a la piedra y su arma, y narra la pelea. 

Durante el reinado de Axayaca ambas historias narran otra fiesta en el mes de 
tlacaxipehualixtli, Otro nombre para esta fiesta es Tlatlauhquitezcati que, segin 

Tezoz6moc, es "para celebrar la fiesta de Tlatlauhquitezcat! del colorado espexo 
dios, que se a de celebrar encima de {a gran casa y templo del gran dios Huitzil- 

"bk, folio 36r., p. 318. 

™Tezozbmoc, folios 36v-371., p. 321. 

Duran, p. 226., p. 173. 

™Tazozémoc, folio 96r., p. 509. El también hace referencia a este cuchillo en su desctipcién del rito de sacrificio durante el reino 

de Ahuitzot?, *y en las manos unos nabaxones tifides, que llaman nixcuahuac ymatt. 
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opochtii" 7° Duran hace la siguiente referencia a esta fiesta: "y tlegado el dia de la 

celebracion de la fiesta Tlatlauhquitezcat!, que por otro nombre asi le lamauan, que 

quiere decir, espejo encendido”.° Tlatlauhquitezcat! es otto nombre para Xipe 

Totec.°°' La traduccién de Tezozmoc, "del colorado espexo dios", posiblemente 

sea una referencia al sol en su salida del oriente y se relacione con Tezcatlipoca roja, 

que tiene su sitio en el oriente. Ambas crénicas narran una descripcién detallada de 

esta fiesta, que es parecida a sus respectivas narraciones, ya citadas, de las fiestas 

durante el reinado de Moctezuma Iihuicamina. 

Para la elecci6n del rey Tizoczic en la crénica de Tezoz6moc, Cihuacoat! 

menciona ta importancia del templo: "es menester que helixamos un rrey que rrija, 

gobierne acreciente el templo del Teztzahuit! Huitzilopochtii" °°? Y después de elegir 

al rey Cihuacoat/ habla de un solemne conquista: "pues es la primera empresa que 

haze el rrey, para el acrecentamiento de la onrra de Tetzahuitl Huitzilopochtli, con 

los cautiuos, que delia rresultaran”.°°? Después de la conquista y el baile dedicado 

al nuevo rey, Tezoz6moc menciona que: *hazen el sacrifigio de los miserables yndios 

de Meztitlan y huaxtecas, abriendolos por los pechos, en el cuauhxicalli, que todo 

iba segun que arriba esta dicho muchas bezes, que de uer la crueldad, ynnumana de 

sus proximos, no la escriuo".° Duran también menciona brevemente este sacrifi- 

cio: "Luego, el dia que ellos llaman Cipactli, que era el primero del mes, figurado con 

una cauega de sierpe, en el qual dia se coronauan siempre los reyes, sacaron todos 

los presos que de Metztitlan auian traido, aunque pocos, y encima de ta piedra del 

so! los sacrificaron."®* 
Durante la eleccién de Ahuitzotl, Nezahuaicoyotl, rey de Tezcoco, le advierte 

que: "le abeis de guarda defender acregentar en mayor estado y sefiorio que es 

Coatepetl, Tetzahuitl, Huitzilopochti, que le abeis de barrer su casa templo, y sus 

-mandamientos de los que suelen hazerle de grandes sacrifigios”.°°® La coronacién 

del rey Ahuitzoti es, segin Tezoz6moc, la celebracién del nuevo afio, que tlamaban 

nahui acatl, afio de cuatro cafias", y segun Dur&n esta fiesta es "de mil y cuatro- 

cientos y ochenta y siete, que ellos contaban "Ocho Cafias”.®°? 

7 pk, folio 65r., p. 413. 

Duran, p. 333., p. 277. 

1 fh, tomo Hl, p. 103, tomo |, p. 95. En su otro tratado Durnin compara esta fiesta con la trinidad: “gsi esta ciega gente creya en 

este ydolo ser vno por debajo de tres nonbres, los cuales eran Totec Xipe Tlatlaunquitezcett!". 

®2Tezozdmoc, folio 741., p. 437. 

© hid, tolio 75v., Pp. 440, 

"\béd, folio BOr., p. 451. 

®Spurdn, p. 370. p. 311. 

™*Tezozbmoc, folio 821., p. 459. 

©7Nicholson, "Religion in Prehispanic Mexico", p. 413, anota que e! dios XMuptecuhtli era el arquetipo de los soberanos y que 

preferiblemente se consagraron y se confirmaron a sus puestos pliblicos el dia de! signo det calendario det dios Xatfecuntl et nahur 

acati, Sahagan, op. cit, tomo ll, p. 352, tiene lo siguiente sobre esta fecha que cae bajo ef decimocuasto signo llamado ce itzcuint 

"Declan también que los sefiores que acontecia ser electos en este signo, que serian felices en su oficio; y juego hacian gran convite 

alos senores de la comarca, y el convite comenzaba en ja cuarta casa de este signo, nahut écay.” 

273



Es durante el reino de Afuitzot! cuando los mexicas terminan la edificaci6n del 

templo. La primera fiesta para este rey ocurre después de su conquista de varias 

provincias y, segun Duran, Tlacaelel convidé a los sefiores de todas las provincias 

"para el dia de Cipactii, que era et primer dia del mes, donde se auia de hacer la 

solenidad y fiesta de la coronacion". 808 Ambas historias narran otra fiesta para esta 

"coronaci6n", y después las preparaciones para otra fiesta de su “coronaci6n”. 

Tezoz6moc titula el capitulo que trata de esta fiesta: “Las grandes crueidades de 

tanta gente que mataron los rreyes, y los sagerdotes dei templo, presente el Hu/tzil- 

opochtli, ydolo de piedra y acabadas las cruetdades coronase el rey y acaban son 

grande alegria de todos, las crueldades ynhumanos, contra !os ynocentes”. 

Aparentamente es la fiesta m&s grande y|sangrienta de estas historias. Tezoz6moc 

tiene la siguente descripcién de la apariencia del templo: 

“Lebantados de majiana estaua el cerro todo de arriba abaxo todo enrramado, y de muchas 

rosas y flores, de todo genero de rrosas los trezcientos y sesenta escalones con que subian a fo alto 

del templo de Mu/tzilopochtii, subido Ahuitzoti se puso frontero det ydolo, ya se a dicho otras bezes, 

este templo estaua puesto y cerro adonde fueron las casas de Alonso de Abila y Don Luis de Castilla, 

hasta las casas de Antonio de la Mota en cuadra estaua mirando el ydolo, a !a parte, del sur, que 

ltaman los yndios, Mictlampa mirando hazia el Marquesado y tas gentes por tas plagas, acoteas, que 

paresgian moxcas, sobre la miei y ilegauan las gentes, mirando a los que abian de sacrificar desde 

Huitzilopochco hasta el erro que agora (es) de nuestra sefiora de Guadalupe, y desde la guerta del 

Marques de et Balle hasta !a ciudad, que se abrian juntado de gentes mas de seis, u ocho millones, por 

ser cosa que jamas se bido ni se ber4 y de tanta crueidad.”*"° 

Tezoz6moc describe el momento en que ocurre la accién, “lebantados de 

mafiana", y los detalles de la imagen visual: las flores de todos géneros, ei numero 

de escaleras y !a subida de AAuitzotl. Y dentro de la narraci6n describe la ubicacién 

del templo en la época colonial. Usa el término anacrénico, el Marquesado, para 

precisar hacia cual direccién esta mirando Huitzilopochtli. Tambien afiade los nom- 

bres de otros lugares poshispanicos al indicar la ubicacién de la gente. Parece que 

Tezoz6moc sitéa a Mictlampa (conocido como rumbo situado en el norte) "a fa 

parte, del sur”, sin embargo, puede ser una referencia a donde esta Huitzilopochtii, 

0 sea en el norte del templo que no tiene salida, quien a su vez est mirando ai sur, 

| 

Durdn, p. 381., p. 321. 

*Tazazomoc, folio 96r., p, 514. 

Sopp 47, folio 96r., p. 515. | 
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debido a la sintaxis a veces confusa de Tezoz6moc,*"' o puede ser un error.®’? 
Dur&n ofrece otra versién: 

"y asi acudié 4 la ciudad de México gente que era cosa espantosa, que no cauia en las calles 

ni las plagas ni en los mercados ni en las casas, que parecian mas que hormigas en hormiguero, todo 

enderecado 4 la magestad y aplauso de la fiesta y grandega de México. Venida la gente y el dia de ta 

fiesta, antes que fuese dia, sacaron los presos que auian de ser sacrificados y hicieron dellos cuatro 
rengleras, !a una ringlera estaua desde el pié de las gradas del templo y seguiase hacia la calg¢ada que 

va 4 Cuyuacan y Xuchimilco, y era tan larga que casi tomaba una legua de rengiera: otra iba cia la 
caigada de nuestra Sefiora de Guadalupe, no menos larga que esotra: ta otra iba derecha por la calle 
de Tacuba, 4 la mesma manera: otra iba Acia el Oriente asta que {a laguna fos impedia”.°*? 

Dur4n primero explica la apariencia de la cantidad de la gente que habia, y en 

otra parte de su obra afirma que su fuente no dice el namero de la gente, sino que la 

compara con hormigas 0 con arena, aunque Tezozémoc dice que son como “moscas 

sobre la miel". Duran no hace tantas precisiones sobre la ubicacién de estos lugares 

en la época colonial, y describe de una manera mas general la apariencia del templo. 
Y quiz sea més plausible la referencia de Tezoz6moc sobre ta ubicacién de la gente 

para ver la fiesta, que la colocacién de las ringleras de quienes seran sacrificados, 
anotada en la historia de Durén. Motolinia también menciona este sacrificio y ofrece 

el mismo numero de los sacrificados que Dur&n, en la siguiente cita: “ochenta mil y 

cuatrocientos hombres”.®'* 
En seguida ambos cronistas describen las representaciones de los dioses que 

salen a sacrificar a los presos, y después Tezozmoc incluye una descripci6n de los 

instrumentos que tocaban: 

*estando cada uno en sus lugares o mataderos, a mejor dezir los sacerdotes comiengan de 
tocar las cornetas que son como es dicho el fec¢izt/’, un caracol grande 0 bozina de hueso blanco, que 

atemorizaua las carnes al que la oya, y golpean juntamente el teponeztie, y el atanbor grande que 

llaman, tlalpanhuehuetl, y las sonajas, ayacachtli, y golpean el gueso de la tortuga, que llaman ayoti, 
y los cuernos de benados, aserrados, como dientes de perro, que dizen chicahuaztli, y esto en todos 

los templos, adonde an de degoliar™.°** 

"17542, follo 36r., p. 320. En otra referencia al aspecto fisico det templo escribe lo siguiente: "en fas tres quadras de la subide, la 

pringipe! subida esta fontero de! sur, la segunda dei oriente y ta tercera al poniente y por a} norte estaua que comengaua de alli, 

con tres paredes, como una sala que estaua y miraua trontero del sur’. 

™Soustelle, gp. cit, p. 155. Mictampa es conocido como la ragién del norte y de los muertos aunque, como explica Sousteile, ef 

‘sur también se asocia con ta muerte: "Un Ultime especto de! Sur es ef pais de la muerte, no tanto como morada de los difuntos sino 

como residencia del dics de la muerte Mictlantecuhili.. Es sabido, en efecto, que muchos manuscritos indigenas que poseemos 

parecen ser originasios de la region de Teotitién, en la entrada de Oaxaca, y no de Tenochtitidn; asi pues refiejan ideas y tradiciones 

propias del colegio de sacerdotes venerades que residian en esta ciudad. Ahora bien, también se sabe que los indics de Oaxaca 

ubicaban la morada de los muertos en el valle mismo, en el sitio llamado hoy Mitla o sea Micttan... Se comprenderia, de esta manera, 

que ciertos manuscritos representan, sin ninguna posibilidad de error, a Mictlantecuhtli como protector o dominador del espacio 

meridional." 

*3Duran, p. 403., p. 344, 

Fray Toribio de Benavente (Motolinia), Historia de fos indios de la Nueva Espana, p. 205. 

™STezozémoe, falio 96v., p. 515. 
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En su descripcién de fos instrumentos, Tezoz6moc engloba el momento o 
tiempo hist6rico y el espacio donde tocan. Ademéas, afiade et efecto del sonido del 

tecciztli y la accion de golpear los tambores y la concha de tortuga. Duran no 

menciona los instrumentos y resume el sacrificio: 

"Estando los sefores todos de las provincias y los enemigos mirando desde grandes miradores 

y ramadas, que para este efeto aula hechas, y empegando 4 traer presos de aquellas hileras, los 

sefiores ayudados por los ministros que alli auia, que tenia 4 los desventurados que morian de piés y 

manos, empecaron 4 matar abriéndoles por los pechos y sacandoles el coragon y ofreciéndolo 4 los 

ydolos y al sol, donde despues de cansados los| reyes, mudéuanse, tomando e! oficio satanico un 

sacerdote de aquellos que representaua los dioses”.°"° 

Tezoz6moc sigue con una descripcién detallada de este sacrificio, y al que 

Duran designa como el rey, Tezoz6moc llo Itama el sacerdote que representaba al 

dios: 

"ios degolladeros que estauan, en !as partes; de los barrios, que !laman Coatlan, Tzonmotco, 

Apanteuctian, Yupiico, Molloco, Chililico, Xochicalco, Huitznahuac, Tlamatzinco, Natenpan, Tezca- 

coac, Yxquitian, Tecpantzinco, Cuauhquiahuac, Acatlyacapan, y en saliendo que salio el sol comien- 

can de enbixar a los que abian de morir con albayalde t/gati, y enplumalles las cabecas, y hechos esto 

los suben en los altos de los templos, y primero en el de Huitzilopochtli, y mapan mani®"" los que 

estan dedicados a sus manos, y !os quatro que an de acarrear a los miserables condenados estauan 

enbixados, de negro, ahumados y prietos enbixados de almagro pies y manos parescian, a los 

mesmos demofiios que solo 1a bista de ellos estauan a ios que los mirauan”.*"® 

En esta cita se destaca la perspectiva mexica en la crénica de Tezoz6moc: 

nombra todos los barrios o templos donde realizaran el sacrificio, subraya la impor- 

tancia de embijar a fos sacrificados y sacrificantes y menciona a los sacerdotes 

dedicados a las manos de Hu/tzilopochtii.| En su narracién es importante el momento 

de ataviar a los prisioneros, cuando esta saliendo el sol. Y repite el aspecto tempo- 

ral "leuantados de majiana” con que empieza la narracién de esta parte. Afiade que 

tos sacrificantes parecen demonios y repite, dentro de varios conceptos, el color 

negro de sus cuerpos. Destaca su apariencia diciendo que solamente se podia ver 

los ojos o "la bista de ellos". 

Tezozomoc ofrece mucho més detalle sobre e! papel que realiza el rey en el 

rito, en su descripci6n del sacrificio referido en la cita previa de Duran: 

Duran, p. 404., p. 345. 

© Mapan es ‘en la mano” y manies "estar colocade”. Esta frase posiblemente sea una referencia a las manos de Huitafopochtl, 

© lo que estd en la mano, que seria una referencia al cuchillo ide sactificio, Yolotl Gonzélez, ap. cit, p. 184, dice que: Los que 

ayudaban a subir la victima sostiéndota por los brazos y que. segun Tezozémoc estaban pintados de negro con tizne, y los pies 

y las manos de almagre, parece ser que recibian ef nombre mapan mani" tbl, p. 179, menciona también una referencia de 

Torquemada alos cuchillos de sacrificio de los Mayas, que cayeron del cielo: "a estos cuchillos lamaban Manos de Dios y del idolo 

a quien sacrificaban.” 

"°Tezozémoc, folio 96v., pp. 515-516. 
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"Estaua parado el Ahuitzoti, rrey, encima del tuchcat! {sic}, una piedra figurada una figura 

questaua y tenia torcgida la cabeca, y en sus espaldas estaua parado el rrey, y a los pies del rrey, 

degollauan arrebatan los tiznados como diablos de los coxedores a uno y entre quatro de ellos 
tiendenlo boquiarriba estirandolo todos quatro, liegado el Afuitzet/, come tierra det suelo, como dezir, 

umillagion al diablo, con su dedo de enmedio, y luego mira a quatro partes de mundo de Oriente a 
Poniente de Norte a Sur el nabaxon en la mano, tirando rreziamente los quatro demonios te mete el 
nabaxon por ei coragon, y abierto le ba rronpiendo hasta que be el corazon del miserable penitente, y 

le saca el coragon en un ymprouiso, lo ensefia a las quatro partes del mundo, que es el mayor y mas 

abominable crueldad, y peccado, que se puede cometer a la magestad ymmensa de Xesucristo, y 
luego el Afuitzot/, otro tanto con otro coragon umano casi saltando el coracon en las manos, y luego 

los coracones jes ban dando a los Tiamacazque sacerdotes” .*"* 

Esta descripcién del sacrificio seguramente es la interpretacién de la fuente de 

Tezoz6moc o su propia interpretacién del suceso. No pertenece al relato oral de la 
historia de los mexicas, aunque quiz4 se base en la imagen pictografica del sacrifi- 

cio. El estilo del discurso es el mismo que se ha encontrado a lo largo de Ia historia 

de Tezozémoc. Repite dos veces la funcién de los cuatro "demonios” que estiran el 

cuerpo, y repite la serie de acciones para sacar el corazén. En esta narracién se 
nota el “realismo”, o en este caso el "naturalismo”, caracteristico de su estilo. 

Sigue con una descripcién de los diferentes representantes de los dioses que 
sacrifican los prisioneros, y termina con este juicio sobre el sacrificio: “y por no 

cansar al letor ni escriuir tantas y tan crueles abominables diabluras, hechas y 
guiadas, del mismo diablo Satanas enemigo del genero urnano”.®° Sin embargo, 
afniade lo siguiente: 

"y comencaua a hazer carniceria a corderos ynocentes, y etsaua ya el templo acotea y fron- 

tera de su altar de Hu/tzilopochtii, que corria la sangre de los ynocentes, que parescia dos fuentesillas 

de agua todo tinto en sangre que Afuitzot/, y Necahuaipiili, Totoquihuaztli, y el demofyo berdadero 
Gihuacoatl, que todas estas ynvenciones y crueldades ordenaua tenia los bragos, y pechos, piernas 

frostros tintos en sangre que parescia questauan bestidos de grana2, y io propio estauan todos los 

templos de Coatian y Tzonmolco, Tezcocoac, Molioco y Naapateuctii, y Tlamatzinco y Tecpantzinco, 
e Yzquitlan y Cuauhquiahuac, fa gran placa, Suchicalco y Tecpanzinco y Acatlyacapan que todos 

estas casas y templos, estauan colorados de !a sangre que en las paredes tenian".®”’ 

Es de notar que destaca la imagen de los sacrificadores, nombrando las 
diferentes partes de sus cuerpos que estan “tintos en sangre” y comparandolas con 
el color de grana. La narracién enfoca la sangre: corria la sangre como dos fuente- 

sillas de agua, tintos en sangre, grana, colorados de la sangre. Durdn no ofrece 

tanto detatle, pero también da su opinién sobre el sacrificio: 

"Dice Ja historia que turé este sacrificio quatro dias arreo, desde la mafiana hasta puesta del 
sol, y que murieron en él, como dexo dicho, echente milf y quatrocientos hombres de diversas 
provincias y ciudades, lo qual se me hico tan increible, que si la historia no me forgara y el auello 

OR Dig, 

(bid, folio 97r., p. 516. 

tid, 
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hatiado en otros muchos lugares, fuera desta historia escrito y pintado, no lo osara poner, por no ser 
tenido por hombre que escribia fabulas; dado que, el que traduce alguna historia no esté mas obligado 
de volver a romance lo que alla en estrafia lengua escrito, como yo en esta hago."®”? 

Y ofrece {a siguiente descripcién de la sangre: 

*y eran tantos los arroyos de sangre humana que corrian por las gradas abaxo del templo, que 
caida 4 Jo baxo y fria, hacia grandes y gordas pellas y quajarones que ponian espanto. Desta sangre 

andauan cogiendo muchos sacerdotes en xicaras grandes y con ella andauan por todas las ermitas de 

los barrios y umilladeros que ellos tenian, untando todas las paredes, umbrales y quiciales deltas: 
untauan los ydolos, untaron todos tos aposentos del templo de dentro y de fuera, y era tanto el hedor 

de la sangre que no auia quien no lo sufriese del quat cuenta la historia y dice que era un hedor acedo, 

abominable, que no lo podian sufir los de la ciudad” .°* 

Dur4n ofrece una visi6n general de esta parte, y no incluye los nombres de los 

templos ni de los sacrificadores. Sin embargo, también describe muy detallada- 
mente la sangre, aunque ofrece otra perspectiva, la de causa y efecto: los arroyos 

de sangre escurren hasta el pie del templo, y finalmente son recogidos en pellas y 

quajarones o cuajarones. Es de notar que este capitulo en Duran pertenece a la 

lamina 30 de las ilustraciones de su historia. Este dibujo reproduce la sangre 

escurriendo por las escaleras del templo ‘de Huitzilopochtii. 

Al continuar su narraci6n Tezoz6moc escribe sobre los cihua tlamacazque 0 

sacerdotistas y sus templos, que también untaban de sangre, aunque no menciona 

los nombres especificos. Dur4n no incluye esta parte. Después Tezoz6moc también 

refiere al hedor de la sangre, como “la historia” de Durdn, y es de notar que consi- 

dera su descripcién de los oficios de las cihua tlamacazque como una desviaci6n de 

la narracién de la historia: 

“tornando a nuestra historia de la carniceria y crueldad, de los reyes, que duro las muertes y 

crue! carniceria quatro dias naturales, estaua ya hediendo la sangre y los coracones, de los muertos, 

porque los cuerpos, y tripas los Illevauan luego a hechar en medio de ta laguna mexicana detras de un 

pefiol, que tlaman Tepetzinco, y hechauantos en un, ojo, de agua que corre por debaxo de las benas y 

entrafias de la tierra que !laman Pantitlan, que oy, dia esta y paresce y esta a la rredonda estacado de 

estacas muy gruesas, que alli hechauan cuando abia hambre o no tlouia, ios nascidos que liaman 

blancos, que de blancos no been, y a las personas que tenian sefiales como dezir cabega partida o dos 
cabecas, que a estos Ilamauan, y llaman oy dia fos naturales, tlacayxtalli, y ontecuezcomayeo; porque 

las cabegas de estos cuerpos ynocentes las plantauan en las paredes, del templo de Huitzilopochtii, en 

la tres paredes de dentro”. 

En su narraci6n Tezoz6moc explica por qué solamente hedian la sangre y los 

corazones: ios cuerpos y tripas eran llevados a Tepetzinco para echarlos dentro del 

sumidero de Pantitlan. Y hace una interesante comparaci6n del agua debajo de la 

"2Durén, p. 404., p. 345. 

ibid, pp. 404-405., p. 345. 

=Tezazdmoc, folios 971-97V., p. 517. 
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tierra con las venas y la sangre, como si fuera cuerpo humano. Incluye dentro de la 
descripci6n de esta parte del rito, una referencia al lugar en una época, y otra refe- 

rencia a otro sacrificio prehisp&nico en el mismo lugar pero en otro tiempo. Esta cita 
hos permite asomarnos a la conciencia histérica de Tezoz6moc, que no distingue 

muy claramente entre el pasado histérico de sus antepasados y el presente histérico 
de su época. Estas descripciones del rito de sacrificio en Duran y Tezoz6moc per- 
tenecen al punto de vista de la época de los autores, cuando fos espafioles conde- 

nan el rito de sacrificio. Adem&s, como anota Duran, es lo que “dice la historia”. 

d. Conclusiones sobre las distintas interpretaciones narrativas del templo 

de Huitzilopochtii y el rito de sacrificio 

A lo largo de la historia de los mexicas la edificaci6én del templo de Huitzilopochti, la 

escultura de las piedras dedicadas al sacrificio y los ritos de sacrificio son de gran 

importancia. Esta se relaciona directamente con la cosmovisi6n de los mexicas y su 

visibn mitico-hist6érica del mundo, que se apoya en una mitologia entretejida con 
simbotos especificos. Todas las hazafias histéricas de los mexicas se vincula en 

forma directa con el templo de Huitzilopochtii y e\ sacrificio de los guerreros captu- 
rados en las conquistas de los puebios. La sangre de los guerreros sirve para con- 

sagrar el templo de Huitzilopochtli y "dar de comer a los dioses". 
En su narraci6n Tezoz6moc subraya varios conceptos relacionados con esta 

simbologia mexica. Este aspecto de su crénica se nota en la importancia de! dios 
mexica Huitzilopochtli, y en sus descripciones de las piedras de sacrificio sobresale 

la relacién fisica entre la ubicacién de éstas y la "“estatua"” de Huitzilopochtli, y \a 
relacién simb6élica entre la sangre destinada a estas piedras y el dios mexica. Tam- 

bién menciona !os nombres dados al so! ascendente para justificar el nombre de la 

piedra cuauhxicalli, Ademés, anota que esculpen a los dioses en la piedra cuauh- 

temalacat/ y principaimente a Huitzilopochtii. En constraste, Duran relata que escul- 

pen a los guerreros. 
En Duran Huitzilopochtli no es el objeto enfocado al describir las piedras. 

Describe éstas en términos explicativos y destaca su funcién como memoria perpe- 
tua de las hazafias mexicas. Ademas, nos ofrece una idea de los problemas inter- 

pretivos del traductor cuando comenta el significado de la palabra cuauhxicalli. Es 

posible que el interés de Duran en estas piedras tenga que ver con su otro libro 

sobre los ritos y los dioses. 
En su descripcién del aspecto fisico del templo de Hu/tzilopochtli, Tezoz6moc 

destaca el significado mitico-histérico derivado de ta relaci6n entre el templo, la 
salida de Aztlan y los acontecimientos en Coatepec. Hace mas referencias a los 

nombres de las figuras colocadas alrededor de Huitzilopochtli y ofrece mas informa- 
cién sobre su significado. En su crénica surgen elementos miticos que relacionan el 
templo de Huitzifopochtii con el lugar donde estan los "dioses, signos y planetas” o 
sea los seres celestiales, también portadores del cielo y ta silla o petate del sol. 
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Ademés, parece que relaciona los seres que estan en el cielo, o sea los dioses, con 

los antiguos deudos de Aztlan, y de esta manera enlaza la historia de los mexicas 
con el mito del nacimiento del sol. En contraste, Duran pone mas enfasis en la 

apariencia del templo dentro de conceptos occidentales. Incluye varios aspectos 

parecidos a la narraci6n de Tezoz6moc, aunque no ofrece fos mismos conceptos 
simbélicos. Y sabemos, porque Duran 'nos lo dice, que en la Ultima cita esta 

describiendo una pintura del templo. 
Las diferencias en sus distintas maneras de narrar las descripciones de las 

piedras para el sacrificio, el templo de Huitzitopochtii y el rito de sacrificio constitu- 

yen los aspectos caracteristicos del discurso de estos narradores. Tezozémoc 

subraya los aspectos visuales de la imagen y enfoca mas e! momento histérico en 

que se esta desarrollando la acci6n. Asimismo, ofrece mas informaci6n sobre fa 

relaci6n entre los lugares prehispanicos y los poshispanicos, no a la manera de 

desviaciones narrativas, sino como descripciones integradas a su narracién de la 

acci6n histérica. 
Duran muchas veces observa de un modo general elementos simbdlicos 

pertinentes a una visién mexica de la historia, y en su crénica subraya la descripci6n 

y explicacién de las piedras esculpidas, el templo de Huitzifopochtii y el rito de 

sacrificio, Este rasgo suyo nos saca fuera del momento histérico y ofrece otra 
perspectiva relacionada con estos enfoques descriptivos y explicativos, que muchas 

veces se basan en conceptos occidentales. 
La descripci6n del rito de sacrificio en estos textos tiene mds que ver con la 

perspectiva individual del escritor o con! la fuente que esta usando, que con una 

interpretacién prehisp&nica de la historia. Obviamente, las historias prehisp&nicas 

no consideraban que este rito fuera demoniaco, en cambio, las descripciones de 
Durén y Tezozémoc si. No obstante, existen rasgos que deferencian los estilos de 

sus respectivas historias. 
Las perspectivas narrativas en Tezoz6moc y Duran definen sus interpreta- 

ciones de la historia y, como veremos en el préximo capitulo, reflejan la individuali- 

dad del escritor y os elementos que distinguen sus respectivas narraciones de la 

historia de los mexicas. 
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Capitulo V 
Interpretaciones del mundo mexica: perspectivas culturales 

Es dificil saber con certeza lo que Duran y Tezoz6moc afiadieron u omitieron de sus 

respectivas historias. Sin embargo, es posible delinear una percepcién caracteristica 
del escritor, que muchas veces surge de aquel aspecto de la historia destacado con 
frecuencia. Esta parte del analisis explora sus motivaciones culturales, y forma 

parte de los conceptos que estos escritores quieren comunicar al lector y que son 
del interés de cada autor. Lo que tienen en comin estos historiadores, es que 
ambos buscan una manera de traducir conceptos pertinentes a sus distintas culturas 

dentro de la nueva cultura de los lectores fictivos de sus historias. 

Como ya hemos visto, Duran busca lo que justifique las acciones de los 
personajes. En su historia narra las motivaciones de estos personajes histdricos, 

afiadiendo aspectos psicolégicos, que ét posiblemente considera pertinentes a una 
caracterizacién de los indigenas. 

Tezoz6moc no desarrolla los mismos enfoques en su historia, sino otros que 
estan relacionados con ta apariencia del mundo exterior, no del interior. Este rasgo 
de su crénica es evidente en sus descripciones de los pajaros, las mantas, tos 

atavios y otros elementos profundamente arraigados en el simbolismo y la cosmo- 
visi6n de los mexicas. 

1. Juicios espafioles en la crénica de Durén 

En la perspectiva de Duran muchas veces subyacen cconceptos espafioles de la 

época, que definen prejuicios o puntos de vista que marcan la actitud del mundo 

espafiol hacia el mundo mexica. Como, por ejemplo, en la siguiente cita, los guerre- 

ros mexicas tienen conductas espafiolas, por su interés en el botin: 

"Los soldados, con pesadumbre y enojo, no mostrando buen rostro 4 lo que les era mandado, 
empec¢aron 4 dar vuelta 4 ta ciudad de México, quexéndose no auelles dado licencia para e! saco, 
como en las demas ciudades se les auia dado, conociendo ser Xuchimitco de las ricas ciudades de la 
tierra y donde ellos podian henchir fas manos muy 4 placer”.®?> 

Dur&én imparte la idea de una ganancia material para los guerreros, con pala- 

bras como "saco", "ricas ciudades” y “henchir las manos". Enfoca el estado de 
animo de aquellos y sus reacciones. El menciona estos rasgos de los guerreros 

mexicas varias veces en su crénica. En contraste, si bien la agresién det ejército 
mexica es referida también en la crénica de Tezoz6moc, éste no desarrolta el enfo- 

=Durdén, p. 163., p. 112. 
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que en ef soldado individual y el botin como motivaci6n para ir a la guerra. En fa si- 
guiente cita Duran compara las acciones de los guerreros mexicas con las de solda- 

dos espafioles: | 

“Los otomies, rogando con lagrimas al rey Ahuitzoti mandase cesar el robo y saco, mandé 4 

los capitanes y caualleros mandasen y detuviesen 4 los soldados. Ellos respondieron que aquéllos 

eran sus percances y pagas y que 4 aquello venian y no 4 sélo morir, y por aquello ponian sus 
personas 4 riesgo; que los dexasen gogar de sus percances de guerra. Oydo por el rey mandé 4 los 

grandes acudiesen 4 defender !os otomies, los quales entrando por las calles del pueblo, unos por una 

parte y otros por otra, 4 patos los echaban de las casas, cargados de maiz, frisol, chia, galtinas, ropa, 
joyas, plumas, el que mas podia Jleuar y asi los echaron de la ciudad, la qual quedé asolada y muchas 

casas derribadas, que quando esto escribia se me ofrecié el saco de Roma y aquella destruicion que 

nuestros espajioles en ella hicieron.”°7° 

Durén ofrece el punto de vista de los soldados, narrando lo que les da animo 

para ir a las guerras: sus percances y pagas y el gozo de estos percances; y es por 

eso que arriesgan sus personas. Y sabemos, porque Duran lo dice directamente, 

que este "saco” es parecido al comportamiento espafiol en ta guerra. 

Tezoz6moc describe el mismo suceso, mas no precisamante con este enfo- 

que: 

"Llegados todos los cuachtin, otomies y tequihuaques batientes soldados, dan saco mano 2 las 

cosas presentadas de mantas hueipiles naguas chile algodon, y todo lo demas se rrepartio entre ellos, 

acabado esto los demas soldados dan saco mano en las casas, y rrobaron quanto hallaron en ellas 

tocado la bozina del caracol o concha, ceso el rrabo y se rrecogieron con amenazas que no querian 

gesar de rrobar hasta que satieron los generales Tiacateccatl, Atlixcati, Tlacochcaicatl y tos demas a 

hazerles sosegar, ban luego a dar abiso de todo lo hecho al rrey Afuitzoti, y dezille que a Jo que el era 

benido estaua de todo a punto, acabado, y destruido, desbaratado, y puestos en la suxecion de fa 

corona del ymperio mexicano hecho con la autoridad, y poder del dios, Tit/acahuen, somos sus 

esclauos deste sefior, Moyocoyatzin, sefior de su boluntad y querec”°?7 

Tezozémoc desarrolla !a misma idea de! robo, pero no cual motivaci6n para ir 

a la guerra, sino como parte del momento de la acci6n histérica. Y el fin atcanzado 

no es la ganancia individual, sino parte de! gran disefio de la meta de los mexicas y 

del poder de Titlacahuan y Moyocoyatzin, dioses relacionados con el destino del 

hombre, su razon de ser y su vida y muerte. En Duran encontramos al guerrero 

individuoe o soldado y en Tezoz6moc, a! guerrero "mexica”. Sin embargo, en oca- 

siones Tezoz6moc adopta el concepto espafio! de ta victoria; la tierra de los otomies 

es de "la corona det ymperio mexicano”. 

La fama y la honra, de los “caballeros", virtudes tan difundidas durante la 

época, aparecen en las descripciones de Duran acerca de los guerreros mexicas. La 

siguiente cita es la introduccién que ofrece antes de nombrar los “ditados" que 

dieron a quienes pelearon contra Azcaputzalco: 

| "7p, p. 380.. p. 20. 

= Tezozdmoc, tolio 841. p. 468. 
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"Y por que no se efusque los que estos nombres de grandes leyeren y ditados honorosos, 
auré de tomar trabajo de declarallos en nuestra lengua castellana, para que entendamos lo que 

sinifican, y bastaré solo una palabra para nuestro satisfecho, que era decir que asi como el rey nuestro 

sefior da ditados 4 sus grandes de duques, condes, marqueses, vizcondes, archiduques, maestres, 

almirantes, adetantados, y con esto auisamos, siguiendo at phitésopho que dice que impertecion es 

decir por muchas ragones !o que con una se puede decir" .°2* 

Para no traducir al espafiol los apelativos nahuas de los guerreros, Duran los 

compara con fos titulos espafioles de la jerarquia religiosa y politica, lo que de 
alguna manera también refleja su percepcién de fa jerarquia guerrera mexica y de la 

estructura politica y religiosa de los mexicas. Ademés, afiade su opinién sobre ia 
importancia de recurrir a la l6gica, en su referencia al Filésofo - seguramente Arist6- 

teles -, que nos remite a su educacién dominica.®* Se trata ademds, de una 
referencia al precepto retérico de ser preciso en lo que se escribe. 

En la siguiente cita Duran revela su filosofia dentro de la narracién, y sostiene 
que él también es un pensador “fundado en la raz6n": 

"Es por cierto de notar quantos MALES suele traer la propia presuncion y quanto puede 

remediar un juicio claro fundado en la razon; quanto dafio SE ACARREA e! presuntuoso con su 
temaria presungion, siguiendo los acelerados impetus de su desordenada pasion, con ta qual no 

solamente SE destruye 4 si, pero 4 todos sus seguidores.”*° 

Esta cita es un buen ejemplo de ta persuasién oratoria de! estilo de Duran, 
que seguramente formaba parte de su educacién eclesiastica y ret6érica. Ademas, 

muestra la infuencia filoséfica occidental y cristiana que predica controlar las pa- 

siones por medio de la légica y la raz6n. 

En la siguiente cita Duran destaca otro concepto occidental, que el dominico 

Las Casas también menciona en su historia. Es una referencia a las antiguas 6rde- 

nes de caballeros que se remonta al Antiguo Testamento: 

“no mirando que fa ragen que daua este poderoso Rey 4 los que le preguntauan, como no 

queria sujetar 4 Tlaxcalla y @ fas demas prouincias, dezia que las guardaua para el exercicio de sus 

gentes y onra de sus caualleros, porque el exercicio de la milicia no se perdiese y para comida de los 
dioses; lo cuat parece querer imitar 4 lo de !a Escritura sagrada, que dize, dex6 Dios a los Gebuseos 

para exercicio de milicia, y 4 los hijos de Israé!, para que se exercitasen en las guerras”.®** 

Estas referencias biblicas abundan en fas historias de la época, y apoyan, 
aunque indirectamente, una relacién diacrénica entre los indigenas y los originarios 

del viejo mundo. En esta cita Duran desarrolla, dentro de motivos biblicos, el con- 

cepto de la guerra florida entre los mexicas y Jos de Tiaxcalan, Huexotzinco y Cho- 

=Durén, p. 147., p. 98. 

O'Gorman, op. cv, p. 144, anota: *Aristételes es honrosamente aludide simplemente como “el fildscfo" en la Historia natural y moral 

de jas indias de Joseph Acosta“ 

™Ourén, p. 151, p. 102. 

™ "pid, p. 478. p. 417. 
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lula. Y, como al principio de su historia, \quiere establecer la relaci6n entre mexicas 

y judios. 
En Dur&n los guerreros mexicas jtienen tendencias parecidas a las de los 

héroes de {os libros de caballerias: 

"les di6 unas armas y una rodela y una espada para que diese 4 su sefior, lo qual era como 

insignias de desafio y enemistad perpetua, 4 ia manera que leemos en algunas historias, que quando 

algunos cavalleros se desafiauan, en sefial de! desatio echauan un guante, y asi el envialle estas armas 

era sefial de enemistad y desafio perpetuo”.®” 

Es posible que "a la manera que leemos en algunas historias” sea una referen- 
cia directa a los libros de caballerias. En estas citas el mundo mexica es recreado 

como si fuera el mundo biblico y medieval de tos guerreros occidentales. 
Y en otra referencia de Duran a los|"valerosos y valientes capitanes” mexicas, 

dice lo siguiente:   
"y némbarles por sus nombres, por la grandeca de sus hechos como en Francia los doze pares 

6 como en Espaifia el Cid Bernardo del Carpio, el conde de Fernan Gongalez, Diego Garcia de Paredes, 

6 otros valientes y valerosos varones, de cuya destreca y valentia estan fas escrituras llenas” . 833 

Duran menciona los "valientes y valerosos varones” de los cantares de gesta, 

aunque anota “otros” que Henan las escrituras. Es posible que Dur4n esté pensando 

en los héroes de los libros de caballerfas que, sin ninguna exageracién, llenaba las 

escrituras de fa &poca, x, tienen una estrecha relacién con tos heroes épicos de los 

poemas que menciona.® 
Otro hecho histérico que Duran destaca en su crénica y que parece ser juicio 

espafiol es el afan de los mexicas en comer carne humana, no con fines rituales, 

sino para gozar de un banquete, y recurre a im4genes como Ia siguiente: "de la quai 

carne estos dias enchian todos ios prencipates y sefiores sus vientres",°** y agrega: 

“esta era la mayor pitanga 6 potage que é! tenia y 4 su mesa se servia™ 8 

Durén no exagera mucho la historia y aunque la vemos por sus ojos es fiel a 

sus datos; en la siguiente cita es notable’ cuanto te interesa este aspecto del sacrifi- 

cio: "Acauado el sacrificio, hartos os mexicanos de carne umana, engolosinados 

con la vitoria de que estauan muy pujantes, el rey Monteguma mand6 4 Tlacaelel 

que tornase 4 ordenar sus gentes”. 837 La met4fora que usa, “engolosinados con la 

victoria", después de decir que los mexicas estaban hartos de carne humana, retrata 

®Durén, p. 522., p. 458. 

"bid, p. 258., p. 205. 

Julio Tori, La iterature esparioia, p. 50, Se encuentran los cantares o poemas de “el Cid Bernardo del Carpio, el conde de Fernén 

Gongatez, Diego Garcia de Paredes” en ta Primera crénica general de Esparia que mand6é componer Alfonso el Sabio. 

™"Durén, p. 549., p. 483. 

bial 

7 Ibid, p. 195., p. 145. 
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una impresién mas relacionada con los barbaros europeas. Y en la siguiente cita 
refiere la idea de engordar los futuros sacrificados para el dios: "y mir& no se os 

uyan 6 se os mueran, mira que son hijos del sol: daldes muy bien de comer, questen 
gordos y buenos para quando se ‘legue el dia de ja fiesta de nuestro dios para ser 

sacrificados, para que se festege nuestro dios con ellos, pues son suyos”.®%8 
En la siguiente cita de Duran Tiacaele/ explica por qué los mexicas deben 

buscar a los guerreros que seran sacrificados en pueblos cercanos y no en tas 

poblaciones remotas (Tezoz6moc no menciona este aspecto, aunque anota que es 

mejor conseguirlos en pueblos cercanos): 

"es cosa muy lexana, y es de advertir que 4 nuestro dios no te son gratas las carnes desas 

gentes barbaras, tiénela en lugar de pan bago y duro, y como pan desabrido y sin sacon, porque como 
digo, son de estrafia lengua y barbaros, y asi ser& muy acertado que nuestro mercado y feria sea en 

estas seis ciudades que e nombrado; conviene 4 sauer, Tlaxcala, Vexotzingo, Cholula, Atixco, 

Tililiuhquitepec y Tecoac, la gente de los quales pueblos tern4 nuestro dios por pan caliente que acaua 

de salir del horno, blando y sabrosos. La causa es, porque estén cerca, aqui junto, que no abran ido 
nuestras gentes quando luego vuelvan con la presa, los quales vendran calientes, hirviendo y tenello 

an nuestro soldados en lugar de como quien va 4 olgar 6 4 caca”.®*? 

Es dudoso que la historia original ofrezca tal aspecto de Huitzifopochtii. Esta 

narraci6n esboza un dios fantastico y carnivoro, que le gusta saborear la carne 

humana. Es un retrato que parece sacado de la mitologia occidental, de la imagen 

del ciclope de la Odisea, o incluso de las fabulas populares, mas que del concepto 
mexica del sacrificio. Aunque Huitzifopochtii si era sanguinario y agresivo, el con- 

texto de la narracién en Duran parece ser occidental. 

Yolotl Gonzalez en su estudio sobre el sacrificio humano pregunta: "¢Fue esto 
acaso motivaci6n por la exageraci6n de los cronistas espafioles, o por la discreci6n 

pudorosa de los informantes e historiadores indigenas de algo que los espafioles 

habian hecho considerar mal?"**° Tezozémoc menciona en algunos casos que los 

mexicas van a comer la carne de Jos vencidos, pero no presenta la misma perspec- 
tiva que narra Duran. En este caso es dificil delinear ia realidad hist6rica de to escri- 

to; aunque por conceptos occidentales como "pan salido del horno", es posible 

suponer que Duré&n esté interpretando libremente esta parte. 
En las previas citas Duran correlaciona ciertos aspectos de la cultura mexica 

y de la cultura espafiola, y en estos enfoques fa perspectiva se basa en un conoci- 
miento previo de estos aspectos dentro de la cultura occidental, que posiblemente 

influyen sobre su interpretacién. Seria el caso en la comparacié6n de los guerreros 

mexica con los soldados espafioles, de la jerarquia espafiota con la mexica, y de los 

caballeros de tas “historias” con los guerreros mexicas. Duran, tanto como Tezoz6- 

Ibid, p. 222., p. 169. 

“bid, p. 288., p. 233, 

™“Gonzélez, E/ sacniicio humano..., pp. 287-288, también menciona a otros cronistas de la época que destacaban este aspecto de 

ja cultura mexica. 
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moc, correlaciona su cultura con la cultura que encuentra en la historia de los 

mexicas. 

a. El caracter indigena en ta historia de Duran 

Por razones de conversién los frailes buscaron atribuir las debilidades del caracter 

indigena a la influencia del diablo. Con estas herramientas pensaron que podrian 
fograr un mejor entendimiento de ellos para poder convertirlos. Sin embargo, encon- 

traron elementos dignos de alabanza en otros aspectos de la sociedad. 
Posiblemente sea por eso que Durdn ofrece su juicio sobre el caracter de los 

mexicas, aunque también ve en su comportamiento caracteristicas semejantes a los 
espanioles, como en la siguiente cita, donde no sélo critica a éstos, sino también, y 

con bastante severidad, a los soldados espaiioles: 

"y asi no se escandaligan estos de que Itos soldados espafioles roben y hagan mal, por la 

noticia que tienen de que su oficio es hurtar, en! siendo soldados, y hazer desafueros; y como esta 

gente indiana si no anda siempre con el pan en el'seno trauaja mal, asi e! Rey Montecume conociendo 

en elles esta flaqueza, procuraua llevar bastimiento que no les faltase y desmayasen al mejor 

tiempo”.™" 

En ésta, como en las previas citas, también correlaciona a los soldados 

espafoles y a los guerreros mexicas, subrayando el aspecto individual del guerrero 

y sus motivaciones, en este caso con la alusi6n a “el pan en el seno”. 

En la siguiente cita Duran ofrece otro aspecto de las debilidades de los 

mexicas, y es posible que su opinién sea un apoyo doctrinal al reconocimiento de la 
superioridad de la corona espafiola: | 

“Andaban sobre ellos muchos mandoncillos, que no lo dexauan descansar ni parar, tan 
solicitos y diligentes, que parecia irles la vida en ellos, y causdualo e! gran temor que tenian 4 sus 
sefiores y reuerencia; porque cierto estas naciones quieren reconocer superioridad, y 4 los que los 
rigen algun temor, con el qual temor seruir andauan tan deligentes, que no auia descuido en cosa"? 

En la siguiente cita refiere también que es carateristica innata de los indigenas 

humillarse ante un superior, aunque dentro de otro contexto: 

“postrandose todos por tierra ante su rey, le hicieron las gatemas y cumplimientos y umilla- 
ciones que ellos hacen, pues son gentes que fo saue muy bien fingir y disimular tanta umildad, que el 

suelo no es mas baxo quellos, quando se ven delante de su superior”. 

“'Durdn, p. 478., p. 418. | 

° ibid, pp. 382-383., p. 323. 

ibid, p. 366.. p. 307. 
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En el siguiente andlisis de! car&cter indigena y en el mismo contexto de la 

previa cita, Duran usa varios conceptos abstractos para expresar lo que 6! considera 
una humildad fingida que esconde un fondo de mailicia y traici6n: 

“porque si se a de tratar verdad, todos los alagos y tratos y amistad que con las demas 
haciones sus comarcanas tratauan, eran fingidas y fundadas sobre malicia y traycion, todo forrado en 
falsedad encuvierta, para despues hacer su hecho mas 4 su salvo; y con esta omildad fingida con que 

tratauan y asegurauan 4 sus vecinos, hacian sus hechos tan bien, que enchian su ciudad de gente de 
los comarcanos y atrayan las naciones, hinchando su ciudad, auecindandolos en ella y emparen- 

t4ndose por via de casamientos, todo lo mas que podian, todo ordenado al multiplico de fa ciudad” .** 

Esta sinopsis de la explicacién de c6mo los mexicas podian extender su impe- 
tio, niega la formalidad caracteristica de la cultura n&huatl, y sostiene que es 

superficial. En las siguientes citas, en el mismo tenor, Duran ofrece otras observa- 

ciones sobre el car&cter indigena: 

“por no perder tiempo y oportunidad en los negocios arduos que pretendia, no desfalleciendo 
su coracgon, ni mostrando darsele nada, propuso de Iteuar adelante su indinacion, fo quai estos indios 

tienen de costumbre por ser gente interesal y vengativa’.“* 

“lcpatepec y Xaltepec son pueblos 6, por mejor decir, prouincias grandes y de muchas gentes, 

los quales como supiesen que en México auia Rey nuevo, creyendo no seria hombre belicoso ni tan 
astuto ni riguroso como era, quisieron hazer de las suyas, porque son gente que luego tientan 4 los 

recien electos y procuran tomalles e! pulso para ver el brio que tienen, y son en esto tan avisados y 
astutos, gue el que ven de buen coragén y blandas entrafias, como ellos dicen, hacen muy poco caso 

del, y en lugar de agradalle le hacen beber mil hieles*.°* 

En estas citas Duran busca definir el caracter indigena por medio de fas 

motivaciones humanas que justifican las acciones. No encontramos este analisis en 

la crénica de Tezoz6moc. 
En la siguiente cita Duran revela algo de las causas de su juicio como "traduc- 

tor” de ja historia, y de su opini6n acerca de la guerra entre los de Tenantzinco y los 

de Toluca y Matlatzinco: “todo fundado en nifierias y cosas, que aunque fa historia 
las cuenta, por ser de tan poco momento y nifierias de indios no las cuento”.°7 

Estos comentarios acerca del car4cter mexica abundan en el tratado de Duran 

sobre los ritos y los dioses, y son muy obvios. En la parte histérica entrelaza sus 

observaciones con !a narracién de los sucesos, y en sus comentarios se nota que 

destaca motivaciones personales de indole subjetiva; de esta manera elabora gene- 
ralizaciones del caracter indigena que coinciden con la narraci6n de la histdrica. 

En contraste con las previas citas, elogia la policia y el gobierno nahuas: 

ibid, p. 111., p. 66. 

"pid, p. 308., p. 253. 

“ibid, p. 478. p. 417. 

™ pid, p. 322., p. 267. 
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"Luego que este gran Sefior fué electo y se senté en la silla Real de México, quiso mostrar la 

grandeza de sus pensamientos, y en lo que se a de tener un Rey, y en lo que a de estimar fa grauedad 
de su persona; y aunque sea verdad que en las cosas sobrenaturales y divinas les falt6 la luz y 

conocimiento de Dios, en las cosas, empero, de policfa y buen gobierno eccedieron 4 munchas 

naciones y les hicieron munchas ventajas”.“* 

Esta doble visi6n de Duran, de alabanza y desprecio, es representativa del 

pensamiento encontrado en muchos religiosos de la época. Las ideas contenidas en 

estas citas quizé nos revelen una actitud caracteristica de la época y los conflictos 

ideolégicos que los frailes tuvieron al imponer la evangelizaci6n. 

: nos | 
2. La sociedad mexica: visiones ambiguas en la Crénica mexicana 

i 

En contraste, los comentarios de Tezoz6moc abarcan aspectos que posiblemente 
definan una conciencia colectiva perteneciente a la cultura mexica después de fa 

conquista. En su crénica aparece una perspectiva que pone en evidencia algunas de 

las contradicciones culturales que se manifestaron con la conquista militar y espiri- 

tual por parte de los espafioles. 
En la siguiente cita aparece clararnente la voz de Tezoz6moc. Habla de las 

"malas costumbres", pero al mismo tiempo las equilibra con las buenas. Los 

mexicas han pedido la presencia de las hijas del pueblo de Cuitlahuac “para que 

canten en el lugar de los cantares, de dia y de noche, que llaman cuicuyan’”. 849 

Tezoz6moc hace una desviaci6n narrativa para hablar de este lugar: 
\ 

"y es de notar; que como dicho es abia casas de estudios, y exergigios, de armas, y maestros 

de ellas, lo propio tenian casas de cantos, adonde se ensayaban, a cantar, y bailar et areito del mitote 

con teponaztli y tlalpanhuehuet! que se a hecho mincion de esto, asi mismo habia casa de canto de 

mugeres que cantauan y bailauan y aun se hazia alli gran ofensa a nuestro sefior que comencando el 

canto y baile y como era de noche y fos maesos, estauan beuiendo y ellas tanbien benian despues al 

efecto a actos carnales y disoluciones, que morian las mugeres por no dexar este bicio y pecado; 

llaman a esta tal casa, cufcoyan, ategria grande de las mugeres, por persuagiones de Hu/tzilopochtii, 

para atraer mas aimas, abia otras casas en México Tenuchtitlan de escuela de muchachos, y de 

amigas, ensefiauan a hazer labores mugeriles de la tierra a su usanga”. 850 

Luego de esta descripcién de la casa de canto de las mujeres, Tezozémoc 

menciona también otras casas no ofensivas, y parece que contrastando "la tal casa, 

cuicoyan" con las otras, trata de defender la estructura social. Refuerza este con- 

traste al precisar que en las otras escuelas se ensefiaban "labores mujeriles”. 

ibid, p. 463.. p. 403. 

“Tezozdmoc, folio 21v., p. 278 

*1bfd, tolios 221- 22v., p. 279. | 
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Tezozémoc explica las causas de los actos carnales: era de noche, estaban 

bebiendo, y ofrece una interpretaci6n cristiana del resultado de tales actos: el vicio 
y el pecado matan,®" y Huitzilopochtii aparece como el diablo que atrae las almas de 
los pecadores. A la condena de este baile en términos cristianos, afiade lo que 

posiblemente sea la perspectiva mexica de esta casa de canto: “alegria grande de 
las mugeres”. Esta ensefianza de las casas de canto se expresa en el canto burlén 

que las mujeres de Chaico dedican al rey Axayacat!: "Entre alegres gozos estaremos 
riendo, entraremos en alegria” .°5? 

En la narracién de Tezozémoc surge un conflicto ético que fue un problema de 

dimensiones enormes para Sa cultura indigena. Dado que los espafioles alabaron o 
permitieron algunas tradiciones y condenaron otras, quiz& por eso Tezozémoc tam- 

bién se refiere a las otras casas, destacando que habia costumbres loabies, como 

"las labores mujeriles", y subraya el pecado y vicio de las casas de canto de las 
mujeres, no sin mencionar la gran alegria de las mujeres. 

Otro conflicto ético, que tampoco se resolvia facilmente, fue la condena del 
tito de sacrificio practicado por jos mexicas y la justificaci6n de la conquista san- 

grienta por parte de los espafioles. En la siguiente cita, después de describir el 

modo de sacrificar al "miserable yndio", relata la reacci6n de Cortés cuando vio ef 
sacrificio humano en Tepeaca: 

"to cual bido Don Fernando Cortés capitan de tos cristianos en la ciudad de Tepeaca en un 

sacrifigio que hizieron a uno de los enemigos por donde Fernando Cortés de rrabia y coraxe, de beer 
la crueldad hizo derribar el gran ydolo y dios de ellos Quetza/coat/ de lo alto del Cu, por cuya causa se 

alborotaron los yndios, y bino a rrompimiento que binieron a las armas y mato y desbarato e! dicho 
capitan a los de aquel pueblo mas de diez mil, tornando a nuestra historia, acabado aquel miserabie 

yndio subian luego a otro y por no cansar el letor de oyr tanta y tan abominable crueldad y carnigeria; 

acabados de sacrificar otros dos dias ubo gran fiesta y mitote en la rreal placa del gran diablo Huitzil- 

opochtli* 853 

Tezozémoc no termina ta oracién que dirige al lector en Ja pendltima frase, 

como también observa Orozco y Berra. Pero es casual o intencional que Tezoz0- 
moc incluya la matanza de "diez mii", atribuida a Cortés y su ejército, en forma 

paralela a "tanta y tan abominable crueldad y carnigeria" que hicieron los de 

Tepeaca? Tezoz6moc no quiere cansar al fector con estas noticias. Y al terminar 

este capitulo, cuando los mexicas van a dejar a ios enemigos que habian invitado a 
la fiesta, escribe lo siguiente: "y fueronios a dexar por la seguridad de ellos, hasta 

mitad de fos montes de los terminos mexicanos, que esta ley, no es usada entre los 

de este mundo".*** Tezoz6moc quiz4s esté implicando que aun entre enemigos 

“(Esta idea puede ser una traduccién literal de la frase en naéhuatl en el diccionario de Molina para el pecado mortal: temictiani (‘lo 

que mata a la gente") #atlacol (‘el pecado’). 

®2 Centares mexicanos, en Poasia néhuat) tomo Ill, p. 56. 

Tezoz6moc, folio 134v., p. 622. 

bit. 
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existia un cédigo de respeto que ha desaparecido "con los de este mundo", 0 sea 
los espafioles. 

En la siguiente cita incorpora los| valores del presente con los del pasado, 

destacando las virtudes que los ancianos|conservan hoy dia. Es la Gnica parte de su 
crénica donde habla directamente de una fuente®®*: 

"y fue el mas temido rrey que ubo desde la fundacion de Tenuchtitlan como adelante se dira, 
y oy dia se toman por tos antiguos, el guardar ta ley, cumplir la palabra o morir por ello en especial y 

tocante a fa judicatura de las leyes, ordenanzas que puso, que murieron muchos mexicanos por 

excederlas. Y como tan temido fue nenguno exgedio sus mandamientos, ni sus leyes, y porque biene 
@ proposito en otro libro de leyes y pasatiempos, que tubo y mercedes que hizo en eltas, dire una muy 

graciosa "5° 

Es de notarse que en esta cita usa la tercera persona, "que tuvo". Posible- 

mente se refiera a un libro o cdédice que contenia las leyes de Moctezuma o a un 

cédice sobre la vida de éste. Después narra en primera persona para precisar que él 
mismo ‘fo va a contar. El respeto a la ley era importante no sdélo durante el tiempo 

de Moctezuma, sino que sigue vigiente " oy dia" entre "los antiguos” o ancianos. Es 

un aspecto cultural que todavia no habia sido borrado y ademas, vincula el honor 

mexica con ei respeto al cumplimiento de fa palabra. 
Tezozémoc fue un hombre de su época y existe una fuerte influencia occiden- 

talen su obra. Ademéas, escribié su historia para los ojos del discreto lector espanol, 

aunque la Crénica mexicana tard6 siglos en ser publicada. Tezoz6moc no podia 
exciuir la condenacién de los aspectos de su cultura rechazados por los espafioles; 

sin embargo, entremezcia dentro de su narracién la defensa de !a cultura mexica. 

3. Im&genes del pasado mexica en la cr6énica de Tezoz6moc: los pajaros y 
otros elementos simbélicos de ja cultura mexica 

Los enfoques narrativos en Tezoz6moc representan la visi6n de un mundo animado, 

relacionado con la conciencia histérica mexica y prehispdnica del orbe. A lo largo de 

su crénica mantiene una visi6n del pasado més vinculada con conceptos que reflejan 

el! rico simbolismo de sus antepasados. Surge en su crénica el anhelo de captar este 

pasado, a pesar de que Tezozémoc ya esta distanciado de la significacién de estos 
conceptos. Los enfoques incluyen muchas referencias a los p&jaros, las mantas, los 

atavios y los nombres de los personajes historicos. 
Los pajaros sagrados, tan importantes en el concepto nahuati del tiempo y del 

espacio, tanto por sus relaciones con las cuatro direcciones cardinales, como por 
sus asociaciones con tos dioses, aparecen frecuentemente en ja crénica de Tezoz6- 

Durante fa migracién de los eztecas menciona que "segun otros dicen alli habian estado y permanesgieron y senorearon con los 

de Tula". /bid, folio 3r., p. 230. 

5 tbat, folio 118v., p. 579. 
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moc. Estas aves se relacionan con muchos aspectos de la vida religiosa de los 
nahuas. En el tonalamat/ del Cédice Borbénico, \os pajaros y los dioses son los 

portadores de jos dias. Las aves también juegan un papel muy destacado en la 
poesia nahuati. Ademéas, sus plumas preciosas son muy estimadas y importantes en 

el tributo y el oficio artesanal. 

Durén también anota la importancia de estos pdjaros, pero de una manera 
mas general: "la qual (sala) estaua tan aderegada de rosas y juncia con munchos 
géneros de plumajes y rodelas colgadas, de diuersas hechuras y modos galanos, que 

es de lo que esta gente gusta muncho y se precia, y en que 4 las veces pone toda 
su felicidad”.°°” 

En la siguiente cita Tezoz6moc hace una digresi6n narrativa para hablar sobre 
las armas y atavios de la guerra y alabar las aves: 

“y de lo demas de las rrentas sobradas, mandaualo guardar al mayordomo mayor de todos, 
que se ilamaua Pet/aceltzin, y asi io guardaua con gran cuidado, diligengia, y asi mismo hazia sacar al 

sol las armas y diuisas, y plumeria que tenian y lievauan a las guerras, rrodelas rricas, guarnecidas, y 
con cueros de tigueres otras, y plumeria bracatetes, espadartes, cotas mexicanas que Ilaman ychca- 

huipilli, de algodon estofado, dardos, arrojadizos, baras tostadas, pellexos, de abes, de pluma muy 
tricas, cotaras, doradas, catles, y de esto de abes y paxaros a las mill marabillas que son xiuhtototi, 
tlauhquechol, tzinitzcan, gacuan, que es cosa muy pregiada, y estimada, en Tenuchtitlan y por los 

mexicanos” 

Petlacaltzin expone estas cosas de la guerra a la luz del sol, o las esta ofre- 

ciendo al sol, el dios de los guerreros.*®* En todas sus descripciones de los pajaros, 

Tezoz6moc subraya la importancia de éstos dentro de la cultura mexica. Los pdjaros 

que menciona en esta cita son los m&s destacados de su crénica y los nombra 
varias veces como parte del tributo. En las definiciones de estas aves que tiene 

Siméon, 61 menciona que fray Olmos fos traduce como “el sefior amado o nifio 

querido”, etc.. El hecho de que lleven estos nombres indica la estrecha relaci6n 
entre ellos y los dioses, y los guerreros que se convirtieron en pajaros o mariposas 

después de cuatro afos de acompafiar al sol desde su salida hasta el cénit. 

Los Anales de Cuauhtitlan incluyen las aves xiuhtototl, tlauhquechol, tzinitz- 

can y Gacuan, con las riquezas que "descubri6" Quetzalcoatl,"© y el Cédice floren- 

tino anota to siguiente: "Todas las aves de pluma rica, se llaman por estos nombres, 
zacuan, quechol, tzinitzcan: e| comdGn lengua usa izaquahuan, itotohuan, iquechol- 

huan, itotecuio, que quiere decir todas las aves de pluma rica que hizo el sefior™.°** 
Son las aves de plumas preciosas del "sefior" o dios, y las que nombra Tezoz6moc 

™'Durdn, p. 474., p. 413. 

"Tezaxzimoc, folio 44v-441., p. 349. 

Sahagin, op. cit, tomo |, p. 136. Este acto es muy parecido al rito que menciona Sahagtin durante la undécima fiesta movil 
dedicada a Hu/sizilopecht/, en ia cual secan tos atavios de dios al sol. 

Los Anales de Cuauhntén, op. cit, p. 8, nara que: “descubrié gran riqueza de esmeraldas, turquesas finas, oro, plata, corales, 

ceracoles y el quetzali, el »uhtotot, el Yauhquechol et caquan, el Zinizcany el ayoquar?. 

*' Cédice Florentin, op. cit, vol. 3, tollo 20. 
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estan en ja historia de Sahagin bajo la categoria de “aves de pluma rica”: el xiuh- 
totot! tiene las plumas de la espalda azules y las de las alas, azules claras, y el 

pecho morado; el tlauhquechol es un ave acudtica de color rojo o encarnado; el 
tzinitzcan tiene plumas muy negras y verde oscuras en la cola y el cuello, y el pecho 

colorado, y plumas verdes en la espalda; el gacuan tiene plumas leonadas por el 

cuerpo y jas plumas de la cola son amarillas.°®2 El Cédice florentino ofrece una 

detallada descripcién de estos pajaros, retratando todos los colores del sus pluma- 

jes. Del zacuan 0 tzacua el Florentino menciona una bella descripcién de su vuelo: 

"tiene la misma cola, otras plumas negras, conque cubre las amarillas quando vuela, 

y estiende la cola entonces se parescen las plumas amarillas rebezberan la color 

amarillo con las negras y asi parece como llama de fuego y como oro”. Esta 
descripcién ofrece una idea de "las mill marabillas” de estos pajaros, a las cuales se 

refiere Tezoz6moc. | 
En la siguiente cita es de notar el detalle con que Tezoz6moc describe estas 

aves, lo cual constituye realmente una ffusién de conceptos nahuas y espajfioles. 

Las menciona como parte det tributo de los Cuextecas: "y toznenez, papagayos 

amarillos mansos, y huacamayas grandes que llaman alome, y paxaros, que 

parescen perdizes de Castilla saluo que son muy prietos, como azabache su pluma 

con plumajes, que llaman xomome".°™* 
El Cédice florentino dice del tzonene que "tiene el pico amarillo y corcovado 

como gavilén, tiene la cabeza colorado. Criase en la provincia de Cuextlan",°© y ei 
tributo es precisamente de Cuextlan. A/ome o alfome aparece en los Anales de 

Cuauhtitian en referencia a los papagayos. 868 Molina tiene el singular a/o, “papa- 
gayo grande” o, segun Tezozdmoc, "huacamaya” oO guacamaya. Los xomome en 

Siméon son "un especie de pato o ganso'cuyas plumas usaban los indios para hacer 
vestiduras", y es también el nombre dado a las plumas. Otro significado de xomo- 

me, que anota Siméon, es: "personaje que tenia el deber de los recién nacidos”. 
En su intento de recrear la imagen de estas aves, Tezozémoc convierte el 

nombre correspondiente de las aves al espafiol, afiadiendo los adjectivos manso, 
grande y prieto, y comparando las xomome con las perdices de Castilla. Distingue 

e! color muy negro de sus plumas con la palabra azabache, y en el contexto de ta 

oracién parece que la palabra xomome también se refiere al plumaje de estas aves. 

En la siguiente descripcién surge la fascinacién de Tezoz6moc con estas aves 

y sus plumajes: 

"Estauan apartados, los pellexos, y cueros pequefios de abes, y pajaros muertos, la cosa mas 

preciada entre los prengipales, que heran xiuhtototi, y tzinitzcan, tauhquechol, gacuen, tuztli, pilihuiti, 
chamolli, cuauhyhuitl, cuauhtlachcayot!, que no se le pueden declarar a la significagion e ymitacion de 

*“Sehagin, op. cit, pp. 234-236. 

 Cédice florantino, op. cit, vol. 3, folio 21. 

Tezoz6moc, folio 8v., p. 483. 

pia, 

"* Anales de Cuauhtitian, op. cit, p. 11. 
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que pueden ser conparados, sino a los paxaros comunes de agora que son, t/auhtotot/, que es un 

Paxaro encarnado que es mayor que los que Ilaman cardenatles, y e/otot/, azul como una fina seda, el 
tlauhquechol, y tzinitzcan del tamafio del gorrion, tan rresplandegienta como los que Haman quetzal- 

Auitzitzil, sinzones en lengua castellano y tarasca, todo esto era dedicado al serbicio, y personaje del 

Tetzahuitl Huitziiopochtim ®°7 

Menciona al principio de su narracién las aves m&s sagradas de la cultura 
nahuat!, y ofrece otros nombres que designan las plumas de las aves, Iéxico también 

muy importante en las descripciones de las aves en el Cédice florentina. Los otros 
p&jaros y plumajes que nombra_son: tuztii o toztii, un papagayo de plumaje amarillo; 

pilihuitl o pilliuitl, que en Siméon significa "nifio, hijo sefior amado o querido”, y es 

una palabra compuesta de pilfi, “sefior", e ihuit! o yuitl, "plum6n” o "pluma ligera”; 
el péjaro chamoilli o chamulli, aparece en Sahagtn bajo la categoria de arte plumaria 

y dice: "el contorno negro se hace con pluma de tordo o pluma de chamulli", y se 
llama ‘el soporte de chamulfi’";° cuauhyhuitl, es "la pluma de guila”; 
cuauhtlachcayotl, es una palabra compuesta de "Aguila" y tachcayotl, “plumén o 

primeras plumas"; tauhtototl, es un pajarillo de plumaje rojo muy brillante; e/ototi, 
es el nombre de varias especies que viven de la cosecha de maiz;®* quetzafhuitzitzil, 
es "colibri de plumas verdes”. 

Segin Tezoz6moc no puede ser traducida ni explicada la significaci6n de 

estas aves. El sélo puede compararlas con los pajaros "comunes” de hoy, anotacién 

que tal vez indique que han perdido su significado religioso. Al terminar su descrip- 
cién menciona el sentido religioso de los pajaros y jas plumas: todo era dedicado a 

Huitzilopochtii. 

En la cita previa se nota que Tezozdmoc destaca los colores encarnado y azul, 

y la apariencia resplandeciente del tzinitzcan y del quetzathuitzitzil, y en \a siguiente 
cita hace una digresién narrativa para hablar de los colores de los plumajes y los 

pajaros, y no termina su descripci6én del plumaje del tlauhquechol tzontli de Yuhuala- 

hua, otra manifestaci6n del dios Xipe Totec. Esta indumentaria pertenece a los 

atavios del rey muerto. Compara el plumaje del tlauhquechol con: 

"un paxaro muy pequefio que ilaman en lengua mexicana quetzalhuitzitzil, que le ponian 
nombre jengua espafiola y tarasca, sinzon, tiene la pluma tanta hermosura, y en especial hazer como 

el tafetan de colores tornasol colorea y sefiorea esta pluma en estas abes que es berde azul dorado, 
color como una brasa o llamas de fuego es le puesta a estas aues tlauquechol tzinitzcan, gacuan, por 
no aber otro genero de abe grande que tenga esta color de pluma, ay otras aues en Jas partes de la 

costa de! mar como es en Calpan, Cuzcatian, Cuetlaxtlan, que ay unas abes del grandor de un pauon 

que tiene esta pluma preciada que llaman quetzaltoto/, y en aquellas partes, ay otros dos o tres 

generos de abes, que el uno es como un pato rreal et pico chato de la mesma manera de un pato rreat 

""Tazozbmoc, folio S4v., p. 495. 

“®Sahagiin, ap. cit, tome Ill, p. 84. Siméon menciona un interesante difresisme que recopils Olmos: dacace in chamoliuid in piliuit, 
inic ame nitamotoniz, "no lieveré el desorden alli donde hay calma, tranquilidad". Es de notes que esta frase incluye la pluma (Aut) 
del pajaro chamoiiy la ‘pluma del senior’, piiv, que menciona Tezozémoc en su enumeracién de las aves. 

"En Sahagin, gp. ci, tomo lil, p. 236, a/ofofoy es un ave de piuma rica con alas de color morado; sin embargo, no se menciona 
aj color azul que describe Tezozémoc. 
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que Ilaman quetzaf/canauhtli, ay asi mismo unas garcas, encarnadas, que puestas una manada dellas a 

las orillas de las grandes lagunas que les llaman tauhquechol, otros les Ilaman tlapataztatl, en manera 

que dedicadamente tener claridad ferfecho de !a significagion dei bocablo castellano no ay salida, a 

ellas beramente”.*”° 

Al principio de su narracién busca una manera de expresar el color de las 

plumas del atavio del rey, tauhquechol tzontli, comparandolas con las plumas de 

otros pajaros. Parece que el objeto enfocado en su descripcién es la "pluma 

preciada", que también pertenece al quetzaitotol, y no especificamente el ave. 

Posiblemente sea por eso que nombra los pajaros tlauquechol tzinitzcan, gacuan, 

que, segin el Florentino, son “todas las aves de pluma rica". Y quiz& no quiera 

representar un color especifico, sino varios colores asociados con Yohualahua o 

Xipe Totec, para recrear una manifestaci6n visual del fuego 0 sol levante asociada 

con este dios.°”’ En la Ultima parte se refiere al color rojo: “unas gargas, encar- 

nadas” que es, segin Tezoz6moc, tlauhquecho! o tlapalazati,*”” aunque también 

refiere a otros colores para expresar la apariencia de las plumas que atavian al rey 

muerto: "como e! tafetan los colores tornaso! colorea y sefiorea esta pluma en estas 

abes que es berde azul dorado, color como una brasa o llamas de fuego". Ademas, 

menciona varios pajaros que llevan el nombre de quetzaili o "pluma_ preciosa” 

asociada con el color verde, pero también con todo !o estimado o precioso. En su 

Narracién parece que e! significado transciende la btisqueda de una representaci6n 

del color a la busqueda del significado simbélico que representan los colores 

asociados con Yohualahua o Xipe Totec.f7 
Tezozémoc quiere recrear este mundo vertiendo su significado al espafio}, y 

es muy notable el uso de las palabras “tornasol” y “tafetan” para decribir la impre- 

sién del movimiento o la variedad de los colores. Sin embargo, como &l mismo 

anota, es una tarea bastante dificil. Aunque, es de notar, las descripciones en 

Tezozémoc de estas aves se parecen a las que hemos visto del Cédice florentino, y 

surge la posibilidad de que é! haya participado como informante en la redaccién de! 

Florentino. 

En su visi6n det pasado mexica, Tezoz6moc trata de captar el rico simbolismo 

que penetraba cada aspecto de la vida del hombre sobre fa tierra, recreado por el 

™Tezozdmoc, folio 731, p. 434. 

*\Soustelle, ap. cit, p. 132, ancta varios aspectes del sacrificio de las victimas consagradas a Xipe Tofec y efiade que 

“invariablemente eran desoliados, y los sacerdotes se revestian, con su piel, pintada de amarilla... Xjze Totec también es al patron 

de los orfebres porque, se decia, la piel pintada de amarillo dela victima recordeba la hoja de oro con que estos artesanos recubrian 

Jos objetes que fabricaban”. Sin embargo, Tezozémoc no especifica un color “estable’, sino los colores en movimiento que incluyen. 

ei color amarillo del oro 0 los colores del fuego. 

Sehagin, op. cit (vocebularic) tomo IV, p. 364. Garibay snota en su definicién de Yauhquechol que: “segin unos es el flamenco, 

segun otros la guacamaya. Probablemente es todo ave roja y grande’. Garza encarada es la traduccién de Hapa/azat, que seria 

con toda probabilidad ef flamenco. 

En el poema dedicado a Xiperecopilado en Sahagin, ap. ct, tome |, p. 261, surge la variedad de colores que Tezozémoc trata, 

de comunicar: "Oh, bebedor nocturne (Yael! Tahuand Pot qué te haces roger? Ponte tu vestimenta de oro, péntela. Mi dios, tu 

agua de piedras preciosas ha descendido. El ciprés se ha cubierto de plumas verdes. La serpiente de fuego se ha convertide en 

serpiente de plumas. Me ha librado de la serpiente de fuego."/Ctado por Soustelle, op. cif p. 133. 
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tlacuilo en los cédices pictograficos. En las descripciones de Tezozémoc las cosas 
parecen vivas: "y luego jos de los tales pueblos, ilevauan asi mismo su campo gente 
y armas con brauas diuisas, espantosas de tigueres, leones sus cueros que propia- 

mente se parescian biuos”.°’ Estas vestimentas son las que llevan los guerreros 

llamados 4guilas y tigres. En la siguiente cita describe los atavios de! rey guerrero: 
"por se conosger de entre los enemigos, el rrey Yxtliicuechahuac, yba muy pulido 

cargado de preciada plumeria con brageletes de oro y una diuisa en lo alto de la 

carga de una aguila, batiendo las alas, contra el enemigo que parescia biua™.°”> Es 

este mundo animado del cédice pictografico lo que Tezozémoc trata de recrear; las 

cosas cobran vida y desempefian su funcién dentro de ta historia. 

Los nombres de las divisas y las mantas son de suma importancia en su 

crénica, y ai describirlas trata de verter el significado de la palabra en nahuatl a una 

descripcién en espafiol. Ademas, destaca la importancia de su valor dentro de !a 

cultura. En la siguiente cita asocia la imagen en espajfiol con el nombre de la divisa 
en nahuatl: 

"luego por mandado de Montecguma les dieron rrodelas muy rricas y espadartes y diuisas con 

mucha ptumeria, rrica, y dieron luego a ios Tlaxcaltecas diuisas muy rricas, y diuisas y sefial de armas 
encima de la plumeria cabecas de cuaxo/ot/, que es como cabeca de perro de oro sin orexas, y a los 
de Huexogingo de otro genero de armas y diuisas diferentes que llaman tozcocolli, como rrio corriente 

el rio de oro, o dorado, y a los de ia Guaxteca de otro diferente genero, con !a diuisa de una muerte 
figurada que llaman tozmiquiztli, y a los de Mechuacan dieron las diuisas y armas, de mariposas de 
oro con alas azules, las mariposas, y 2 las Yupicas les dieron de otro genero de armas, de mariposas, 

sobre las diuisas de color de nauaja negra y feonada y espadartes de lo mesmo” .®”* 

En su descripcién de estos obsequios a los enemigos, Tezozémoc recrea la 

imagen visual de las divisas y afiade elementos que traducen estas palabras. Cua- 

xo/oti es de cuautli, cabeza, y Xo/oti/, perro, 0 sea nahualfi de Quetzaicoat! que juega 

un papel importante en la mitologia nahuat!. Para distinguirlo comenta que es de oro 

y no tiene orejas. Tozcocolli es una palabra compuesta de tozt/i, "plumas amarillas”, 

que describe el color dorado del rio, y la duplicaci6n de coli o “corvado", que da la 
impresién de las curvas del rio, y que él define como "rio corriente". La siguiente 
divisa es tozmiquiztli "una muerte figurada"; palabra compuesta del vocablo toz que 
posiblemente viene de ftoztii, "plumas amarillas" o color amarrillo, y de la palabra 
miquiztli, "muerte", que seria "figura amarrilla de la muerte". No ofrece los nombres 

en néhuatl de las citimas dos divisas, aunque si describe ios colores de las maripo- 

sas y e! color negro y rojo de la divisa. 
En la siguiente cita describe las mantas que obsequian a los enemigos invita- 

dos a Tenochtitlan para el rito de sacrificio: 

*Tezazbmoc, folio 39r., p. 330. 

"ibid, tolio 134V., pp. 623-624. 

"Hd, tolio 1241, p. 595. 
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"y luego tes dieron todos de bestir de'los mas abentajados bestidos que Ilaman t/auh- 
temalacayo, y otras mantas que llaman oze/oti/mat! labores tigregueado y t/auhtemalacayo,con rruedas 

coloradas de fa labor y otras que Ilaman tfauhtonatiuh con labores del sol azul” £77 

En esta cita parece que el nombre de la manta proviene de la descripcién del 

disefio, que posiblemente se relacione con el significado simbélico de estas mantas. 

Es el caso de “labores tigregueado", ozelotilmati, que es palabra compuesta de 
ocelot! y tilmatli o manta. El siguiente nombre, tlauhtemalacayo, "rruedas co- 

loradas", es una palabra compuesta de t/auh o “bermeja” (sufijo usado con el nom- 

bre del pajaro t/auhquechol y el color tlauhtlapaili) y temalacayo, de temalacat! o 
"rueda de piedra", que es también el nombre de la piedra de sacrificio. Sin em- 

bargo, también usa el mismo lexema tlauh para describir la siguiente manta que 

tiene labores del sol azul. En este caso t/auh posiblemente signifique "encendido”, 

del verbo tlauia o “alumbrar", que afiade al nombre del sol, tonatiuh. El sol azul 

puede ser una referencia al dios X/uhtecutli, sefior de turquesa o del tiempo. 

Los nombres en n&ahuatt de las mantas, divisas, atavios y tributos son de 

mucha importancia a lo largo de la cfénica de Tezoz6moc, y como en otras 
descripciones, en ambas historias, es probable que pertenezcan a ja imagen del 

cédice pictografico. 
Otro aspecto que destaca en la narraci6n de la historia en Tezoz6moc, es la 

frecuencia con que nombra los titulos o dictados de los guerreros. Son los mismos 
guerreros que Duran alaba, pero prefiere compararlos con sus equivalentes en 

espajiol, segtin una légica que hubiera usado el Filésofo. A lo largo de su crénica 

Tezoz6moc nombra todos los titulos de los guerreros importantes que se mencionan 
en el Cédice Mendoza y designa a otras que no aparecen en éste. Ademéas, casi 
siempre apunta los nombres de los soberanos de los diferentes pueblos y los 

lugares. Como ya hemas visto, los nombres en nahuatl son de mucha importancia 

en su crénica, y en su historia forman ura parte muy importante de la narracién de 

los sucesos. Ademas, parece que esta importancia se debe al contexto histérico y 

al interés en dar a conocer los nombres de los lugares donde ocurren los sucesos 

histéricos, y destacar Jos personajes especificos que actuan en las guerras y los 

ritos. 

4. Contusiones sobre sus distintas perspectivas culturales 

El andlisis de las distintas perspectivas que surgen en estas crénicas ayuda a 
alcanzar un mejor entendimiento de estos escritores, y a ver, por medio de sus 

respectivos enfoques, lo que ha hecho de estos textos dos narraciones histéricas 

distintas. Muchas veces Duran emplea fa historia por sus propios fines, y dentro de 

la narracién revela su juicio, perspectiva o filosofia. Este rasgo es muy caracteris- 

77 thid, folio 133v., p. 621. | 
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tico de su libro sobre tos dioses y ritos y, aunque su voz esté disminuida en la 

narraci6n la historia de los mexicas, influye sobre su perspectiva de los sucesos 

histéricos. 

En su historia Duran desarrolla una percepci6n individual del guerrero mexica 

muy parecida a una caracterizaci6n de tos soldados espajfioles, y relata las acciones 

de los guerreros mexicas dentro de estos marcos referenciales. A lo largo de su 

historia se impone esta representaci6n subjetiva del personaje histérico, en la que 

destaca el car&cter. Este rasgo también es observable en ia manifestacién de su 

juicio sobre las debilidades de! mexicas: no trabajan sin recompensa, trabajan bien 

bajo el temor, su humitdad es fingida y esconde traici6n, y son gente interesada y 

vengativa. Sin embargo, cuando habla de los “caballeros” 0 guerreros mexicas, 

compara sus "dictados” honrosos con titulos espafioles. Tiene mucho en cuenta en 

la organizaci6n social de los mexicas, y la interpreta dentro de marcos referenciales 

medievaies y biblicas. 

Esta perspectiva no aparece en la crénica de Tezoz6moc. Denuncia los sacri- 

ficios y los ritos pero no critica la sociedad. En su crénica se perciben actitudes que 

reflejan la conciencia mexica de jos postrimerias de siglo XVI. Por eso denuncia las 

casas de canto de las mujeres y las contrasta con las otras casas; implica que la 

matanza de los de Tepeaca por los espajfioles pertenece a la narraci6én de fas cruel- 

dades del sacrificio humano; alaba el respeto a la ley de los ancianos, que sigue 

vigente "oy dia”. 

Los nombres en n&huat! de las cosas que atraen al pueblo mexica es de 

extrema importancia en su crénica, especialmente los péjaros, los atavios, ‘as 

mantas y las divisas. Capta las imagenes de los pajaros e intenta, de alguna mane- 

fa, expresar su importancia con palabras. Es una tarea muy dificil y ajena al rico 

simbolismo y conceptos de las aves y otras im4genes asociadas con la raigambre 

simbélica del pensamiento prehisp&nico. Sin embargo, en la crénica de Tezoz6moc 

todavia perdura un vislumbre de la cultura nahuatl emanado de fa visién mexica del 

mundo y de la herencia cultural de su pueblo. 
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Conclusiones 

Las narrativas histéricas del siglo XVI y principios del XVII, que surgieron de una 
conciencia histérica naéhuatl y de otra espafiola, contienen diferencias marcadas. 
Los dos polos que sefialan los extremos de estas diferencias son: la narrativa 
nahuatl, que se basa en la imagen pictogr&fica y el relato oral, surgido del contacto 

con la escritura, y la narrativa occidental que tiene sus raices en una herencia 
discursiva europea. 

Las respectivas obras histéricas de fray Diego Dur4n y Alvarado Tezozémoc 
se basaron en cédices pictogréficos y en tradiciones orales nahuas, integrados en 

una narrativa histérica fundada en el modelo historiografico espafiol y que incluia 

descripciones pertinentes a una explicacién de la historia. Estos historiadores re- 

escribieron la historia de los mexicas en el espafiol de Nueva Espajia del siglo XVI, y 
estas nuevas redacciones de una historia original representan la sintesis de una 

conciencia historica espafiola y una conciencia histérica n&huatl; sin embargo, 

existen diferencias muy marcadas en sus narraciones. Ellos buscaron la expresi6n 
lingistica que representaba su interpretacién de la historia, y al mismo tiempo 

estaban transponiendo la estructura y la lengua de una historia original a otra 

estructura narrativa y lingiiistica, como lo exigian las modalidades discursivas de la 
lengua espafiola. 

En estas crénicas los contrastes entre las respectivas estructuras de los 

textos, las divisiones de los capitulos, las estructuras narrativas, los puntos de vista 

y los estilos muestran las distintas técnicas narrativas que reflejan conceptos dis- 

cursivos particulares de cada historiador. Estas diferencias afectan de una manera 
muy marcada el significado del discurso en cada texto, y derivan en dos interpreta- 
ciones de la historia. La perspectiva de Duran y la de Tezoz6moc también influyeron 

sobre sus distintas interpretaciones del mito del "nacimiento" de Huitzilopochtii y de 
los dioses y ritos mexicas. Ademads, en sus narraciones se entrelazan ideas 

pertinentes a sus respectivas percepciones de la sociedad y fa cultura mexicas. 
El rasgo més caracteristico de ia crénica de Tezoz6moc, y que distingue su 

narrativa de la de Duran, es Ja importancia de la imagen del cédice pictografico y del 

relato oral como bases de la narraci6n. Las respectivas divisiones en capitulos 
muestran esta diferencia. Duran avisa al lector que escogié ef contenido de algunos 
capitulos en su historia. Tezoz6moc no nos informa sobre la divisién de sus capitu- 

los, aunque aparentemente basaba el final y el principio de los capituios en las 
im&genes dibujadas en los cédices; estos cuadros histéricos de alguna manera se 
refiejan en la construccién de la narrativa de Tezoz6moc, la cual también consiste en 

una estructuracién verbal de las imagenes. En constraste, Duran divide sus capitu- 

los segin un suceso importante que indica un cambio elemental en el curso de los 
acontecimientos histéricos. Esto demuestra, por un lado, Ja importancia de la ima- 
gen en el cédice pictografico para la interpretaci6n de Tezoz6émoc, y por otro, el 
valor de una ordenacién légica en la historia para Duran. Estas divisiones de ios 
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capitulos también definen los niveles sintacticos de la estructura de los textos de 
Duran y Tezoz6moc, o sea tos factores que organizan la historia segun ta interpreta- 

cién de la representaci6n de los eventos de cada escritor. 
Sus respectivas estructuras narrativas muestran otro nivel estructural que 

define los elementos que construyen el relato. En ta Crénica mexicana la represen- 

taci6n verbal de fa imagen dicta ta estructura narrativa de su texto. Por eso se 

destaca en su narracién una variedad de perspectivas que desarrollan la escena 

desde varios 4ngulos. Tezoz6moc presenta nicleos de accién rodeados de elemen- 

tos visuales y auditivos que realzan las im&genes. Otro elemento importante en la 
estructura narrativa de Tezoz6moc es la frecuencia del didlogo directo correspon- 

diente a cada escena y, al igual que los elementos visuales de sus escenas, es 

representativo de su empefio en recrear el momento histérico. En contraste, Duran 

enfoca una sola perspectiva para narrar la escena, y no desarrolla los diferentes 
aspectos de la acci6n dentro de la narraci6n. Este enfoque resume la escena dentro 

de una perspectiva unilateral. En su narraci6n es mas importante explicar las causas 
y motivos de lta accién, que representar las im&genes de la acci6n. 

Estas diferencias en sus estructuras narrativas marcan el! contraste entre la 
funcién distributiva de la narraci6n que se basa en las unidades funcionales en 

Tezoz6moc, y la funcién integrativa de la narracion que enfoca la informacién y los 
indicios, en Dur4n. La estructura narrativa de Tezoz6moc imita y exterioriza la 

acci6n y la imagen. La estructura narrativa de Duran afiade elementos fuera de los 
marcos de la accién para explicarla y desarrolla las motivaciones y pensamientos de 

los personajes. Por eso fa estructura narrativa en la crénica de Tezoz6moc es mas 
parecida a la narracién encontrada en el mito y la epopeya, que enfoca fa accién y 
las imagenes. Estos conceptos discursivos integran elementos simbdlicos relaciona- 

dos con la semantica de! discurso dentro de su significado mitico-histérico. 
En Tezoz6moc e! pasado histérico se acerca a un presente narrado. En Duran 

existe una distancia temporal en su narracién, por el uso de !as explicaciones que 

demoran la accién y separan la narracion de! tiempo actual de la historia. El uso 
mas frecuente del didlogo indirecto y de restimenes de la accién también afiade el 

efecto de alejar la historia de un tiempo presente o vivido. En estas historias los 

contrastes entre sus estructuras narrativas ilustran algunas de las diferencias entre 

una narrativa mimética y una narrativa diegética. La narraci6n en Tezoz6moc repre- 

senta y recrea la escena histérica; la narraci6n en Duran cuenta y explica la acon- 
tecimientos histéricos. 

Otro factor literario que también manifiesta las diferencias que han sido 

sefaladas es el punto de vista del narrador en sus respectivas crénicas. El narrador 
en la historia de Tezoz6moc habla en tercera persona limitada. Es dentro de la 
narracién de la accién donde se desarroltan los sucesos y acttuan los personajes 

histéricos. Limita su conocimiento al episodio histérico, excluyendo el desarrollo de 

los pensamientos y motivos de los personajes y tas causas y efectos de la accién. 

En contraste, la voz del narrador en la Historia de las Indias de Nueva Espafa es de 
tercera persona omnisciente. Duran ofrece informaci6n sobre el estado de 4nimo de 
los personajes, sus pensamientos y los motivos que causan sus acciones. Dirige el 
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tono del discurso y emplea m&s léxico emotivo para infundir en su relato un ambien- 
te subjetivo. Estas diferencias determinan los contrastes entre los puntos de vista 

caracteristicos de la epopeya y del relato. El narrador de la Crénica mexicana se 

parece mas al cuentista de la epopeya, que enfoca su narraci6én en la accién y 
destaca los nombres de los guerreros importantes, los atavios y los lugares. Estos 

elementos de! nivel semantico tienen un significado mitico-histérico. El punto de 

vista en Ja historia de Duran es mas parecido al del narrador encontrado en el relato 
histérico occidental, legado de los antiguos historiadores romanos, que relataba los 

pensamientos y motivos de fos personajes. Es también el mismo punto de vista que 
se encuentra en los libros de caballerias. Ambos géneros tenian mucha difusi6n en 

Espafia y Nueva Espajia durante la época de estos cronistas. 

Las diferencias sefialadas entre las estructuras de las obras y las técnicas 
harrativas, también se manifiestan al nivel estilistico. Tezozémoc ha integrado el 

estilo nahuatl al !éxico y estructura sintécticos de la lengua espafiol, y en su crénica 

se manifiestan mas rasgos caracteristicos del estilo de los textos escritos en el 
nahuatl del siglo XVI, aunque modificados por e! lenguaje espafiol y por el empefio 

en escribir una crénica destinada a lectores espafioles. Duran ha concebido Ia infor- 

macién histérica, que él traduce del nahuatl, dentro de la sem4ntica y estructura 
sint&éctica caracteristicas de! lenguaje espafiol de la época. 

Al hablar de sus estilos es necesario designar niveles de uso de rasgos carac- 

teristicos de cada escritor. Dado que existen similaridades en sus estilos, y es dificil 

consagrar elementos estilisticos exclusivos det uno o del! otro, y s6lo se puede 
demostar la existencia de rasgos que ocurren con més frecuencia en una u otra 
historia. Los elementos que tipifican el estilo de Tezoz6moc se basan en la tradici6n 

oral naéhuatl y son: la repetici6n de verbos y sustantivos sinénimos, contrastes entre 

dos imagenes y frases relacionadas con una tem&tica que designa otro aspecto de la 
acci6én o idea. Angel Ma. Garibay define este elemento estilistico nahuatl con el 
término de paralelismo, el cual divide en sinonimico, antitético y sintético. El efecto 

del estilo de Tezozémoc es separar la oraci6n en imagenes no siempre unidas a una 

sintaxis légica, sino a una recreacién de la imagen. Sus oraciones muchas veces 

consisten en un constante fluir de una imagen y una acci6n a otras. Y muchas 
veces no concluye definitivamente la idea expresada en una oracién, y vuelve a 

repetirla al seguir su narraci6n. Otro rasgo que distingue el estilo de Tezozémoc del 

estilo de Duran son los detalles especfficos que incluyen repeticibn de los nombres 
de los guerreros y mensajeros importantes, m&s enumeraciones profusas de los 
tributos que los mexicas recibieron de los pueblos conquistados y mas referencias a 

los lugares. Estos elementos son también muy importantes en otras crénicas 

nahuas de la época. Los nombres de Ios titulos politicos y religiosos, y de objetos 
que tributaban, y de los lugares, estén relacionados con conceptos representativos 

de la interpretaci6n mexica de la historia. En el nivel semantico estos elementos 

entretejen con el rico simbolismo que penetraba cada aspecto de la cultura mexica. 
Este factor también tiene que ver con el frecuente uso de palabras en n&huatt en la 
crénica de Tezozémoc. Este léxico se integra en la oracién y en muchos casos no 
aparece como una expresién separada del fluir de las imagenes. En Duran, el léxico 
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en ndhuatl siempre es explicado, y de esta manera suprime !a funci6n significativa 
de la palabra dentro de la oracién. 

El estilo de Ouran es mas tipico de los historiadores espafioles de su época. 

La sintaxis de la oraci6én en su historia sigue un orden légico que conecta la idea 

expresada en un sintagma con el proximo sintagma. En su discurso no existen ideas 

no explicadas ni desconectadas de otras dentro del contexto de Ja oraci6n. Su estilo 
te da més libertad para inventar una logica de los sucesos, que posiblemente no esté 

narrada en su fuente. El lenguaje que usa Duran es més emotivo, y los verbos y 

adjetivos definen este aspecto subjetivo de su estilo. 
El estilo de los parlamentos de los personajes histéricos también pone en 

evidencia las mismas diferencias estilisticas que distinguen estas crénicas. Sin 
embargo, es notable que en la historia de Dur4n se hailen mas métaforas tipicas de 
la lengua n&huatl, posiblemente por et hecho de que Ia retorica de estos parlamentos 

se consider6é un medio importante para la predicacién; ademas, Duran alaba frecuen- 
temente las arengas de los reyes y funcionarios en su historia. Ahora bien, las 

metdforas en Duran se refieren a cualidades ms generales, relacionadas con el 

contexto més subjetivo de su narracién. |En los parlamentos del texto de Tezoz6moc 

hay mas referencias designadas con frases en n&huatl, y sus arengas enfocan la 
herencia de los antepasados mexicas y el lugar de México Tenochtitlan. La base de 

este enfoque es la tradicién oral y los epitetos asociados con estos conceptos. 
De las distintas interpretaciones de Ja historia de Duran y Tezozémoc surgen 

tendencias hacia dos géneros: la epopeya y el relato hist6érico novelesco. La inter- 
pretaci6n de la historia en Tezoz6moc es! m&s representativa de la epopeya histérica 

por sus técnicas narrativas y los elementos simbélicos integrados en la narracién, 

relacionados con una interpretacién mexica de la historia. La interpretaci6n de la 
historia en Duran se basa en conceptos mas generales relacionados con una difusién 
de la historia mexica en la interpretacion occidental, que abstrae la narrativa y 

simbologia mexicas en ideas mas generales. De estas distintas perspectivas resulta 

una narraci6n que revela el mundo “exterior” o visual de la historia, en Tezoz6moc, 
y una narracién que muestra la subjetividad del mundo “interior”, en la historia de 

Duran. 
Estos factores narrativos y estilisticos influyeron de una manera decisiva 

sobre sus respectivas interpretaciones de la historia de los mexicas, y el significado 
de sus distintas interpretaciones se emparentan con los factores que caracterizan a 
su discurso. En sus respectivas narraciones del mito del "nacimiento” de Huitzil- 

opochtili y sus interpretaciones narrativas de los dioses y ritos mexicas surgen dos 

perspectivas distintas. 
El mito del nacimiento de Huitzilopochtii ocurre dentro un contexto histérico 

en estas crénicas, aunque en Tezozémoc encontramos muchos elementos reta- 

cionados con una interpretaci6n mexica de la simbologia de este mito. Su narraci6n 

es mas consciente de la importancia y del papel de estos simbolos dentro del mito, 
y su estilo y estructura narrativa desarrollan la acci6n y los detalles pertinentes al 
nivel significativo del mito. En Duran es mas importante contar el relato, y en su 

relacién de los acontecimientos miticos en Coatepec incluye mas explicaciones que 
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abstraen los conceptos simbélicos y los elementos actuacionales del mito. 

Desarrolia aspectos subjetivos de los personajes, y en su descripcién de! lugar de 
Coatepec destacan sus cualidades abstractas. E! tono de su narraci6n es mas emo- 

tivo y no incluye algunos detalles pertinentes al significado en ef nivel mitico. Las 

diferencias en sus respectivas narraciones de esta parte de la historia de los mexicas 
derivan de las distinciones entre una narraci6n mitolégica en la historia de Tezozé- 

moc y una relacién de los sucesos o sea el relato, en Duran. Este aspecto de la 
historia de Duran también encontramos en su relacién de la bGsqueda de la madre 

de Huitzilopechtii, y {a manera en que enfatiza los aspectos histéricos del relato. 

En sus respectivas interpretaciones de los dioses mexicas surgen distintos 
modos de percibir las representaciones de estos dioses. En Tezozomoc los dioses 

se asocian con elementos de la naturaleza, el tiempo, ta vida, la muerte y el destino 

del hombre. Su interpretacién es m&s consciente de las caracteristicas mexicas de 

estos dioses; por ejemplo, ta relacién entre la ilegada de! tiempo de las Iluvias y et 

nacimiento det joven dios solar. En su narraci6n hay més asociaci6n entre los dioses 
y los elementos simbélicos que los caracterizan, y los papeles de los dioses estén 

més relacionados con sus funciones dentro de estos conceptos mexicas. El ejemplo 

mas obvio es el papel siempre presente de Huitzi/opochtii. En constraste, la percep- 
cién de los dioses en Duran es m&s general y suele relacionarse mas con elementos 

cristianos. No especifica conceptos y detalles relativos a una interpretacién que los 

vincule con sus funciones dentro de la imagen mexica de estos dioses. 

Sus respectivas narraciones de los ritos mexicas combinan parlamentos, 
dioses, lugares sagrados y descripciones de ritos en una totalidad narrativa que 
recrea el rito dentro del tiempo histérico. En la narraci6n de Tezoz6moc de estos 

ritos hay mas uso del léxico en n&huatl para describir los atavios y mas detalles 

referidos a elementos especificos del rito. Recrea el rito dentro del momento histé- 
rico y la accién, y afiade elementos visuales para realzar ta imagen. Su narraci6én no 

se fija especificamente en una secuencia temporal del rito, sino en una representa- 

cién visual de su apariencia. En este aspecto sus descripciones del rito se emparen- 

tan més con la estructuraci6n verbal de la imagen de los cédices. Duran describe el 
rito con menos énfasis en Ja terminologia naéhuatl y mas énfasis en la descripci6én y 
secuencia temporal del rito. En las partes descriptivas, como tos ritos, Duran 

muchas veces incluye detalles que explican tos ritos, y que no estén en Tezozémoc. 

Su interpretaci6n det rito hace de su texto un estudio muy valioso para los etnégra- 

fos, aunque a veces no incluye otros detalles importantes para el significado simbé- 
lico de! rito que si aparecen en la interpretacién de Tezozémoc. 

El anGlisis literario y interpretativa de las obras de Duran y Tezozémoc nos 
ofrecen un mejor acercamiento a fa estructura y apariencia de una fuente comin en 

la cual se basaron sus respectivas crénicas. Este andlisis ademas muestra que las 

diferencias entre sus respectivas historias muy probablemente se deban principal- 
mente a factores literarios e interpretativos. Sin embargo, hay otros elementos que 
tambien pudieran haber determinado tales divergencias. Sus respectivas traduccion- 
es del nahuatl al espafiol de un cédice o de una crénica original, que también consti- 
tuyen parte de !a interpretaci6n de los textos, pudieran haber influido marcadamente 
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en el estilo y ef contenido de las historias. Es un factor muy viable considerando las 
traducciones del naéhuatl que se conocen de los espajioles, como por ejempto, et 

Cédice florentino de Sahagin. €n la obra de Sahagin, muchos elementos que 

hemos descrito al diferenciar las técnicas| narrativas de las crénicas de este estudio, 

surgen también entre las versiones espafiola y ndhuatl de la historia. Otro posible 

factor que pudiera haber influido sobre! sus respectivas interpretaciones son las 

im&genes pictograficas de un cédice o crénica original que contaba la historia de los 

mexicas. Aunque, sin el apoyo de un texto original, no se pueden determinar sus 

métodos de traduccién o el tipo de imagenes que interpretaron. También hay indi- 

cios de que hubo variaciones en sus textos debidas a otras fuentes, y, como ya se 

ha sefialado en la introducci6n, ta posible existencia de dos versiones de un cédice 

original. Estas dos versiones probablemente se basaron en una “Crénica X" ya 

redactado. A mi parecer es mas probable que una versi6n original o sea la "Crénica 

X" fue la base de la historia de TezozOmoc, y que la “historia mexicana” de Durén 

perteneci6é a un documento basado en la|"Crénica x". 
Esta fuente comtn, que Robert Barlow Ilam6é la "Cronica X", si existié, y 

parece que, semejante a la base original lde la cr6nica de fray Juan de Tovar, tam- 

bién emparentada con la "Crénica X", fue escrita y dibujada por orden de los es- 

pafioles. Los respectivos textos de Duran y Tezozémoc afirman que los datos 

hist6ricos escritos surgen de una fuente comin. Es una conjectura que Tezoz6moc 

haya tenido acceso directo a la fuente de Duran o si Duran haya aprovechado de la 

fuente de Tezoz6moc. Lo que si es evidente en el analisis de estos textos, es que 

ambos historiadores basaron sus obras en una fuente destinada a los espafioles, y 

que ésta reunié una variedad de datos histéricos mexicas pertenecientes a diferentes 

géneros histéricos y épicos dentro de diversas categorias pictograficas y orales de 

las tradiciones mexicas. Esto en si sugiere que hubo una fuente comun, y que las 

diferencias entre estos textos sé deben| mas a las perspectivas e influencias cu!- 

turales y literarias de fray Diego Dur4n y'Alvarado Tezoz6moc, respectivamente. 
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