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1. INTRODUCCION 

Todos sabemos que el cuerpo es tacaño, 
artimañero, que no le cumple a uno todos 
los días de la misma manera. Y en un des
cuido se nos arruinan los aceites y cuesta 
trabajo abrir los ojos. 

Arturo Azuela. Un tal José Salomé 

UNA ANTIGUA CONCEPCION DEL CUERPO HUMANO 

Las palabras que Arturo Azuela pone en labios de su personaje po
seen la aplastante universalidad de una preocupación cotidiana: 
la preocupación por el funcionamiento de este complejo mecanis
mo que constituye al hombre. Y junto a ella está siempre presente 
la necesidad de un sistema ideológico que explique la constitución 
y el desarrollo de los procesos vitales. No puede ser de otra mane
ra, si el cuerpo humano es núcleo y vínculo general de nuestro 
cosmos, centro de nuestras percepciones, generador de nuestro pen
samiento, principio de nuestra acción, y rector, beneficiario y 
víctima de nuestras pasiones. 

Las concepciones que se forman acerca del cuerpo humano 
(como el cuerpo mismo) son meollos receptores, ordenadores y 
proyectores de las esferas físicas y sociales que las envuelven. El es
tudio de estas concepciones debe partir del conocimiento de las 
sociedades que las crean y, recíprocamente, puede dar debida 
cuenta del mundo natural y social en el que los creadores han vivi
do. La relación entre estas concepciones y la acción y el entorno 
humanos es tan íntima como se creyó en la antigüedad que lo era 
el vínculo entre el microcosmo y el macrocosmo. 

Con este trabajo pretendo aproximarme al pensamiento que 
acerca del cuerpo humano tuvieron los pueblos nahuas que vi
vieron en la época del violento choque de Mesoamérica y España. 
La distancia temporal y la calidad y cantidad de las fuentes condi
cionan, obviamente, la percepción del investigador contemporáneo. 
Parece, desde el presente, como si todos los antiguos nahuas hubie
sen participado exactamente de las mismas concepciones acerca 
del organismo humano. Es la miopía que producen nuestras limita
ciones. Si se debatían los intereses contrarios entre dirigentes y 
dirigidos, entre sociedades en expansión y sociedades que sufrían 
la expansión ajena, entre campesinos, artesanos y comerciantes, 
entre subgrupos étnicos o de distinto nivel tecnológico, no debió 
de ser homogénea la producción ideológica, y a la diversidad de in-
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tereses debió de corresponder la de particulares cosmovisiones que 
hacían diferentes los conceptos relativos al organismo humano. 
Por ahora la imagen es casi indistinta y corresponde, mayoritaria
mente al producto de la ideología dominante. Ni siquiera es 
posibl~ percibir (como sí lo es en otros ámbit?s) cuál de la i~
formación que nos proporcionan las fuentes denva del lego y cual 
del especialista. Transmito, pues, una visión homogeneizada co? 
el tiempo, que puede atribuirse, muy en abstracto, al pueblo na
huatl. 

La mayor parte de las fuentes que utilizo son testimonios escri
tos en letra latina, y entre éstos he dado preferencia a los de lengua 
indígena. Más adelante, y en diversos apartados, haré las críticas de 
algunas fuentes. La elección de este tipo ~e d.ocumentos.obed~ce a 
que en ellos queda plasmada en forma mas clerta y preClsa la ld~,o
logía, tanto en las expresas manifestaciones de una conce~cIOn 
como en las huellas involuntarias, de las que se extrae la mfor
mación por medio del análisis semántico. Las fuentes de otro tipo 
(las iconográficas entre ellas) pudieran ll~var po~ ~hora a resulta
dos en los que la subjetividad del investigador hlclera marchar la 
pesquisa por caminos más inseguros. 

La elección de las fuentes escritas en letra latina conduce a esta
blecer los límites del objeto de estudio, que serán en este caso los 
que abarcan las concepciones de los pueblos de habla, náhuatl ~~e 
habitaron el Altiplano Central de México, ya que fue esta la regIOn 
en donde se produjeron los documentos más ricos. La época es
tudiada como quedó dicho, es la de los siglos inmediatos a la 
conquista, puesto que en ella se fijaron en letra latina la~ tradicio
nes prehispánicas y se crear0fl valiosas obras que se refieren a la 
vida mesoamericana. Cabe advertir, sin embargo, que sólo se abar
cará el problema relativo al pensamiento indígena pre~i~pánico,.y 
no al colonial. El conocimiento del primero es paso 10glcO prevlo 
para cualquier estudio que se realice acerca de las concepciones 
coloniales, que por ahora quedarán a un lado. 

No debe extrañar al lector que en el estudio de los conceptos 
sobre el organismo humano, su constitución y su funcion~~iento, se 
incluya el tema referente a las almas, que en otras tradlcIOnes c.ul
turales se encasilla en apartados diferentes. Nada hay que autonce 
a suponer que en el pensamiento mesoamerican? existies,e ~na 
dicotomía cuerpo-alma. La materialidad de las enhdades alllmlcas 
según el pensamiento indígena es, por el contra~"io. m.ani~i~sta, 

Cabe advertir, por último, que, pese a que la mvcstlgacIOn versa 
sobre los antiguos nahuas, he utilizado como fuentes auxiliares las 
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que se refieren a pueblos indígenas de distintas lenguas y de 
diversas épocas. En su momento quedarán expuestas las razones 
que justifican este uso; y siempre se hará la aclaración pertinen
te que puntualice época y grupos de los que derivan los informes. 

LOS CONCEPTOS ACERCA DEL CUERPO HUMANO Y LOS ESTUDIOS 

REFERENTES A LA IDEOLOGIA, A LA MEDICINA Y A LA TAXONOMIA 

Estimo que el estudio de las concepciones relativas a la constitu
ción y funcionamiento del cuerpo humano es importante, cuando 
menos, ~n tres campos de la investigación acerca del pensamien
to náhuatl. El primero de ellos es el muy general de la ideología. 
Esta, como conjunto sistematizado de representaciones, ideas y 
creencias que históricamente surgen en una sociedad dada, incluye 
la visión de la parte central y más importante del cosmos: el ser 
humano. Las concepciones del organisIPo humano guiaron y justi
ficaron el comportamiento práctico de los distintos componentes 
de la sociedad, dirigiéndolo a la satisfacción de las aspiraCIOnes e 
intereses de los particulares grupos sociales, y haciéndolo servir fre
cuentemente como medio para la reproducción de las relaciones 
sociales. Las diferencias entre sexos, edades, grupos sociales, 
las relaciones de gobierno, la división y distribución del trabajo, los 
valores morales o el fundamento del control social, descansaron, 
en buena medida, en una particular concepción del cuerpo huma
no que hacía físicamente distintos a esclavos y a libres, a malos y a 
buenos, a nobles y a plebeyos, a jóvenes y a viejos o a hombres y 
mujeres, reforzando las reglas de distribución de las funciones 
sociales de cada hombre. Por ello es útil el estudio de estas con
cepciones y el de los factores materiales que determinaron su 
existencia. 

Es obvia, por otro lado, la importancia del estudio de las concep
ciones del cuerpo humano dentro del contexto de la cosmovisión, 
que las engloba. Existió todo un complejo de proyecciones por 
el que se concibió el cosmos a partir de un modelo corporal e, in
versamente, que explicó la fisiología humana en función a los 
procesos generales del universo. Esto hace indispensable el conoci
miento de las concepciones referentes al organismo humano a 
todos los que pretendan penetrar en el complejo pensamiento cos
mológico de los mesoamericimos. Pueden ser ejemplos de los 
puntos centrales de este tipo de relaciones el de la pluralidad de 
las entidades anímicas; el de las relaciones de mutua dependencia 
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entre el dios tutelar y su pueblo protegido, o el del fundamento 
mágico-biológico del poder de los gobernantes. 

Un segundo campo de investigación del pensamiento náhuatl en 
el que es indispensable el estudio de las representaciones de la 
constitución y funcionamiento del organismo humano es, natural
mente, el de la historia de la medicina. Se necesita determinar, por 
ejemplo, lo que en las concepciones mesoamericanas era el estado 
corporal ideal, o lo que se creía eran los procesos de mantenimien
to y pérdida del equilibrio orgánico. También es preciso esclarecer 
el fundamento de las teorías etiológicas y terapéuticas dentro del 
complejo general de las ideas acerca del mundo natural y social. 

En tercer lugar quiero mencionar el campo de. los estudios taxo
nómicos. El simple inventario de las partes constituyentes del 
cuerpo humano en la concepción de los pueblos nahuas puede ser 
buena base para estudios taxonómicos, con todas las ventajas que, 
para descubrir las relaciones de género-especie y de todo-parte ofre
ce el ámbito de la nomenclatura de los diversos componentes 
orgánicos del hombre. No en balde numerosos trabajos recien
tes de taxonomía encuentran en el sistema de nomenclatura del 
cuerpo humano un objeto de estudio suficientemente firme y pre
ciso. La objetividad misma de la mayor parte de las relaciones de 
clasificación y el parentesco léxico de la terminología anatómica 
hacen de la nomenclatura del cuerpo humano uno de los campos 
más idóneos para este tipo de investigación. 

CUERPO HUMANO Y SOCIEDAD 

El propósito central de este libro ha sido el de explicar un sistema 
ideológico y su ubicación en la vida de las sociedades que le dieron 
existencia. El trabajo comprende, indisolublemente ligadas, la 
investigación de las concepciones del cuerpo humano, la de las 
condiciones sociales que hicieron posible tales concepciones, y la 
del papel que dichas concepciones desempefiaron en la dinámi
ca social. El cumplimiento de propósitos meramente descriptivos e 
interpretativos de un aspecto dado de la cultura de un pueblo, ob-

. jetivo de los trabajos monográficos, marca todavía el derrotero de 
muchas investigaciones de nuestro medio académico. Aun bajo el 
inaceptable supuesto de la autonomía absoluta de la superestructu
ra (supuesto que sirve de base a muchas de estas investigaciones), 
el enfoque resulta insuficiente. Da como resultado un cuadro en el 
que es imposible discernir jerarquía, peso e interrelaciones de los 
datos acumulados en el sistema mismo en que se ubican. Su di-
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námica queda explicada por la simple transformación de las ideas 
en la mente de los pensadores. Si a esto se agrega la interpretación 
de la cultura como respuesta a universales necesidades intelectua
les del hombre, y si los "logros" se aprecian desde las también 
supuestamente universales tablas de valor, la calidad ahistórica del 
cuadro aumenta considerablemente, y el papel de historiador llega 
a concebirse como el de un descubridor de valores eternos, olvida
dos, factibles de ser revividos en beneficio de las sociedades 
contemporáneas. 

El sistema ideológico objeto de este trabajo·sirvió para captar el 
ámbito más ligado al ser humano, sobre el que la acción cotidiana 
es más viva y constante: el propio cuerpo del hombre. Conviene 
detenernos un poco para descubrir en unas cuantas líneas las carac
terísticas más sobresalientes de las sociedades de las que surgieron 
las concepciones estudiadas. Más adelante se volverá sobre el tema. 

Estas sociedades estaban estructuradas como formaciones en las 
que diversas comunidades, propietarias colectivas de la tierra, co
existían con un poderoso aparato gubernamental centralizado que 
se sustentaba en el tributo extraído a los productores directos, 
miembros de las comunidades, a través de las mismas. 

La producción básica era la agricultura. Los agricultores usu
fructuaban la mayor parte de la tierra con fundamento en la 
distribución que cada comunidad hacía entre las familias de 
productores directos. Estas familias se beneficiaban de parte de los 
frutos extraídos a los campos de cultivo. Otra parte de las tierras 
de propiedad comunal eran trabajadas en común, y los produc
tos se destinaban ya a los gastos de la comunidad, ya al pago de 
los tributos. La producción artesanal mayoritaria estaba organiza
da sobre la base de la comunidad agrícola, puesto que muchos 
especialistas eran al mismo tiempo agricultores que dividían su 
tiempo entre ambos tipos de actividades, o se habían convertido 
en artesanos de tiempo completo conservando su forma de organi
zación. 

La esclavitud, en el sentido estricto del término, no existía, por 
lo que la explotación se daba fundamentalmente sobre hom
bres libres, agricultores con derecho de usufructo, miembros de 
comunidades propietarias de las tierras. La pertenencia a la comu
nidad era la fuente de sus derechos; pero la comunidad era para los 
dirigentes un cómodo medio de extracción del tributo. 

La explotación se daba por medio de la apropiación que hacía el 
grupo dominante de una parte del producto que excedía al indis
pensable pala asegurar la subsistencia de los productores. Pero 
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también se beneficiaba del trabajo directo de los miembros de la 
comunidad, que acudían a las obras públicas o que contribuían con 
servicios al sostenimiento particular de determinados funciona
rios. En forma estricta, no se daba la explotación a través de la 
propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, eran 
importantes los "falsos feudos", a través de los cuales ciertos 
miembros del grupo dominante, por concesión del soberano, se 
apropiaban en forma directa de los bienes y servicios que en un 
territorio dado se entregaban como tributo. 

El grupo privilegiado obtenía el grueso del tributo en forma co
lectiva, fundando su derecho en la retribución como dirigente de la 
sociedad global. Quedaban así fusionados el aparato gubernamen
tal, el grupo privilegiado y el complejo de los linajes gobernantes. 
Todo este organismo dominante estaba personificado en el tlatoani, 
señor supremo que hacía descansar su poder en su vínculo con la 
divinidad. El tlatoani distribuía la tierra, regía el culto que pro
piciaba la producción agrícola y dirigía las actividades militares. 
Su actividad principal tendía a mantener el orden social en el que 
10s explotados contribuían al sostenimiento de los gobernantes, 
más por la idea de la existencia de una obligación "natural", fun
dada en el orden divino, que por la imposición forzada.! 

Las características expuestas incluyen las sociedades estudiadas 
entre aquéllas cuyo modo de producción dominante es el denomi
nado asiático, que tiene como base la coexistencia de comunidades 
campesinas que conservan la propiedad de la tierra, y un fuerte 
aparato gubernamental constituido por los explotadores. Vere
mos a lo largo del libro las correspondencias de las relaciones de 
producción de estas sociedades y la forma en que los individuos 
inmersos en ellas habían concebido su propio cuerpo. Aprecia
remos cómo las concepciones se explican de manera plausible en 
la constante referencia a las relaciones sociales. Pero debe adver
tirse que la correspondencia entre las relaciones de producción y 
la ideología no son rígidas, ni esquemáticas, ni mecánicas. El pro
blema ha de enfocarse tomando en cuenta la rica complejidad 
social y las particularidades de los sistemas ideológicos, entre ellas 
su propia dinámica y sus específicas estructuras, a lo que me 
referiré más adelante. 

La investigación se ha hecho con base en el estudio de las inter
relaciones del todo social. Para tal efecto han debido ser tomadas 

! Esto último debe entenderse como principio general; pero era frecuente que la fuer· 
za de las armas sometiese a los pueblos conquistados que no estaban convencidos 
del derecho divino de los opresores. 
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en cuenta la determinación en última instancia de las relaciones so
cioeconómicas en la producción del pensamiento; la estructuración 
de los elementos ideológicos en sistemas particulares relativamente 
autónomos; la articulación del sistema estudiado con el resto de 
los sistemas ideológicos; las funciones de cohesión, dominación y 
defensa propias de la ideología, y la corre~pondencia de la dinámi
ca de la infraestructura con las dinámicas propias de los distintos 
sistemas ideológicos. 

En el estudio de las interrelaciones entre la infraestructura y la 
superestructura se tuvieron siempre presentes los posibles movi
mientos de flujo y reflujo. Así como la ideología está condicionada 
en última instancia por las relaciones de producción, éstas se apo
yan firmemente en la cosmovisión para justificarse y reproducirse. 
Si se toma en cuenta la importancia del convencimiento y de la 
concepción de la normalidad y la costumbre en este tipo de socie
dades, podrá aquilatarse el papel que en ellas tiene la persuación, 
superior al ejercicio de la violencia. 

Los antagonismos sociales reflejados en la ideología se dieron en 
múltiples niveles y entre diferentes tipos de grupos sociales. Fue 
necesario buscar cuáles antagonismos pudieron reflejarse en forma 
más clara en el sistema estudiado, y establecer tentativamen
te una jerarquía, a fin de orientar la investigación. En el modo de 
producción dominante de las sociedades estudiadas destacan como 
relaciones esenciales la unidad entre las comunidades propietarias 
de la tierra y el aparato gubernamental, y la oposición que sur
ge dialécticamente de tal unidad entre los miembros de estas 
comunidades y los del grupo privilegiado. La oposición funda
mental recibió mayor peso en el análisis de las fuentes y en la 
interpretación del sistema ideológico estudiado. Pero la riqueza de 
las relaciones sociales hizo tener siempre presentes otros tipos 
de vigoroso antagonismo, entre ellos los surgidos en el interior 
mismo de las comunidades, que dieron origen a importantes 
formas ideológicas de cohesión. 

El valor de la costumbre y la normalidad como puntales de la 
ideología llevó a suponer que en las sociedades estudiadas el peso 
de la tradición era muy grande. Este supuesto llevó a que se admi
tiera la posibilidad de que el material analizado fuese de muy 
diversa antigüedad. y que la persistencia de los elementos más anti
guos se debiera a la refuncionalización. Hasta donde fue posible, y 
con base, primero, en la comparación de las ideas y creencias de las 
sociedades estudiadas con las de algunos otros pueblos mesoameri
canos, y segundo, en el desarrollo histórico de los antiguos nahuas. 
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se trató de distinguir los elementos tradicionales antiguos de los 
más recientes. Recíprocamente, la distinción auxilió en el estudio 
de la interpretación de las transformaciones del sistema. 

Cabe insistir en que las limitaciones de las fuentes impidieron en 
muchos casos la comprobación de los supuestos, por lo que éstos 
quedaron calificados simplemente como tales. Preferí enunciar
los en calidad de supuestos a omitir su mención. Siempre existe la 
esperanza de que investigaciones más profundas o miradas más 
perspicaces corroboren lo que en un primer intento quedó ape
nas sugerido por los indicios. 

Por último, pretendí extraer del sistema ideológico estudiado las 
características más conspicuas que pudieran particularizar un tipo 
de mentalidad en sociedades que participan del mismo modo de 
producción dominante. La confrontación de este estudio con el 
de especialistas que realicen investigaciones paralelas acerca de 
otros pueblos comprobará mis aciertos y sefialará mis errores 
y omisiones. 

La temática 

He ordenado la exposición del material investigado de tal manera 
que la información y las interpretaciones ofrecidas vayan apoyan
do paulatinamente las subsecuentes. Los capítulos pueden ser 
agrupados en cuatro etapas de presentación: 

1. La primera corresponde a un panorama de la cosmovisión de 
las sociedades estudiadas. Con esta base el lector podrá, desde un 
principio, ir ubicando la información y las interpretaciones relati
vas al sistema ideológico estudiado en el complejo al que dicho 
sistema estaba articulado y a las condiciones sociales que le dieron 
orii!J!n. La abstracción total de los sistemas, tan cara a algunos his
torilldores de las ideas, impide la comprensión de los sistemas 
abstraídos, al cercenárseles sus articulaciones con el todo social. 
Pertenece a esta primera etapa el capítulo "La cosmovisión". 

2. La segunda etapa de presentación está dedicada a las descrip
ciones de las partes del cuerpo y sus funciones. El grado de explici
tud de las fuentes da lugar a una subdivisión: por una parte, trato 
los componentes del cuerpo que en las concepciones europeas 
de la época se clasificaban como materiales. Por otra, los que equi
valdrían, según los c\Jnquistadores, a lo espiritual: las entidades 
anímicas. De los primeros obtenemos una información, si no abun
dante, cuando menos explícita. Para el registro de los segundos en 
las fuentes documentales hubo trabas firmes: la más grave, la in-
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comprensión de los espafioles, cuyas ideas sobre el alma eran muy 
diferentes a las concepciones indígenas; la reducción en el trata
miento de los temas "idolátricos" que pudieran ser peligrosos al 
quedar registrados documentalmente, y el buen cuidado que 
debieron de tener los indígenas para tratar asuntos que los com
prometieran. La investigación de los centros y las entidades 
anímicas requirió de técnicas especiales, y esto dio origen a la ne
cesidad de que fuesen tratados por separado. La primera parte de 
esta etapa está constituida por los capítulos "Las partes del cuerpo 
humano" y "Panorama del cuerpo humano". La segunda, por los 
capítulos "Los centros anímicos" y "Las entidades anímicas". 

3. En la tercera etapa se buscó el sentido que para· los antiguos 
nahuas tenían la vida sobre la tierra y la existencia en el más allá. 
En estos capítulos, obviamente, aumenta la importancia de las 
interrelaciones de las concepciones del cuerpo humano y la vida 
social. Incluye la valoración de la vida, en relación al disfrute 
de los goces terrenales; la sujeCión a las normas éticas; las fuerzas 
cohesivas del individuo con su comunidad; las bases de los víncu
los familiares, y las prácticas y creencias relacionadas con la 
muerte y la existencia en el más allá. Forman esta tercera etapa los 
capítulos "La vida sobre la tierra", "Equilibrio y desequilibrio 
del cuerpo humano", "La edad y el sexo" y "El cuerpo y la muer
te". 

4. En la cuarta etapa se pretende ligar los temas particulares 
con la amplia temática de la primera etapa, explicando la ubicación 
de las concepciones del cuerpo humano en las generales de la 
cosmovisión. En esta parte del libro pudieron ser abordados te
mas que se relacionan con la estratificación social, con las faculta
des de los especialistas en el manejo de lo sobrenatural, con 
el poder de los gobernantes, y con la mística guerrera y la política 
de conquistas. Integran esta cuarta etapa los capítulos "El cuerpo 
en el cosmos" y "El cuerpo y la estratificación social". 

Por último, en el epílogo, se expusieron las características más 
conspicuas que pudieran particularizar un tipo de mentalidad en 
sociedades en las que el modo de producción asiático es dominante. 

IDEO LOGIA y COSMOVISION 

La ideología 

Pretendo en este trabajo tres objetivos que se intersectan: Primero, 
, exposición de las concepciones relativas al cuerpo humano, mis-



I 
• I 

I 

16 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

mas que fonnaban parte de un sistema ideológico del que no existe 
en las fuentes una mención explícita. Se trata, en cierto modo, 
de hacer aflorar los datos implícitos y semiexplícitos de los textos 
para integrar, hasta donde es posible, los componentes del sistema. 
Segundo, mostrar las relaciones sistemáticas de los elementos ideo
lógicos. Si la ideología se concibe como un todo estructurado, si 
es coherente y lógica (independientemente de que las concepcio
nes del mundo natural y de la sociedad se aproximen o se alejen de 
la realidad), las diversas representaciones, ideas y creencias acerca 
del cuerpo humano deben poseer una relativa congruencia. Terce
ro, hacer manifiestas las funciones ideológicas existentes, esto es, 
exponer cómo el sistema ideológico validó y dirigió la acción de 
los miembros de la sociedad, satisfaciendo los intereses de los gru
pos sociales que expresaron sus particulares aspiraciones e ideales 
como si fueran los generales y convenientes para la sociedad global. 

Trataré de comprobar, de acuerdo con lo anterior, tres puntos 
centrales: que las concepciones relativas al cuerpo humano fonna
ban parte de un sistema ideológico; que dicho sistema se integraba 
a otros para fonnar una cosmovisión; y que con base en su inclu
sión en el complejo ideológico, el sistema servía para satisfacer 
particulares intereses de detenninados grupos. 

Es necesario aclarar, aunque sea en fonna somera, el significa
do de algunos ténninos que aquí se utilizan. El básico, y al mismo 
tiempo el que ofrece mayor dificultad de precisión, es el de ideolo
gía. Bastante conocidos son la complejidad del problema y el vigor 
de la polémica acerca del concepto ideología en la literatura mar
xista. No encontrará aquí el lector una exposición razonada de 
argumentos que sustente una propuesta a la solución del problema. 
~~ ciño ~strictamel1:te a enunciar las notas que sirvan al lector para 
u~lcar mIS razonamIentos en tomo al sistema ideológico concreto 
que en este libro abordo. 

a. La ideología está fonnada por un conjunto de representacio
nes, ideas y creencias. Incluye, por tanto, desde los más simples 
actos del entendimiento hasta los conceptos más elaborados; des
de las simples preferencias o actitudes hasta los valores que rigen 
la conducta de un grupo social. 

b. Es un conjunto sistematizado. Sus elementos se encuentran 
articulados entre sí par una relativa congruencia interna que los 
estructura. 

c. Las representaciones, ideas y creencias están condicionadas 
socialmente, en última instancia, por las relaciones de producción. 
Cabe citar aquí a Marx y a Engels: 
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La producción de las ideas y representaciones de la conciencia aparece al 
principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio 
material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. Las representa
ciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan 
todavía, aquí, como emanación directa de su comportamiento material. 
y lo mismo ocurre con la producción espiritual tal y como se manifiesta en 
el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la 
metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son productores de sus repre
sentaciones, de sus ideas, etc.; pero los hombres reales y actuantes, tal y 
como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus 
fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde ... 2 

d. El condicionamiento social no es advertido por el propio pro
ductor del proceso ideológico. Al respecto dice Engels: 

La ideología es un proceso que se opera por el llamado pensador conscien
temente, en efecto, pero con una conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas 
propulsoras que lo mueven permaaecen ignoradas para él; de otro modo, 
no sería tal proceso ideológico. 3 

e. A través de la actualización de las representaciones, ideas y 
creencias del conjunto sistematizado, se tiende a la satisfacción de 
las aspiraciones, objetivos e ideales de un grupo social. 

Esto último pennite distinguir, como lo hace Miriam Limoeiro 
Cardoso, dos planos distintos de la ideología: por un lado el pla
no abstracto, que comprende sistemas articulados de ideas; por 
otro, el plano de actualización de esas ideas y de su institucionali
zación.4 

Dentro del plano abstracto conviene deslindar, como recurso 
operativo, otros conceptos (sistema ideológico, cosmovisión y 
complejo ideológico), cuya precisión es necesaria tanto para ex
plicar los niveles de articulación de la ideología como para orientar 
la investigación al descubrimiento de los procesos del caso concre
to estudiado. 

Los sistemas ideolÓgicos 

La acción del hombre se desarrolla en fonna heterogénea en muy 
diversos campos, entre los que pueden distinguirse el político, .el 

2 Marx y Engels. lA ideologío ole1l'lll1Ul. 25-26. 
3 Carta de Federico Engels a Franz Mehring. Londres, 14 de julio de 1893. Marx y 

Engels. ObrtlS escogidos ...• n, 502. 
4 Urnoeiro Cardoso. lA ideologio dominllnte. 12 y 22. 
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religioso, el moral, el estético, el filosófico, el mágico y otros más. 
La división de estos campos, obviamente, varía en las distintas so
ciedades. Cada uno de estos campos comprende un ámbito del 
universo (ya natural, ya social, ya real, ya imaginario, mixto en la 
mayoría de los casos) sobre el que el hombre actúa, creando 
para ello una forma particular de conciencia social, en cuya inte
gración participan, otorgándole especificidad, la naturaleza del 
ámbito de acción, el tipo de acción y las relaciones sociales que 
la enmarcan. 

FORMA 
PARTICULAR 
DE 
CONCIENCIA 
SOCIAL 

SISTEMA 
IDEOLOGICO 
PARTICULAR 
(PLANO 
ABSTRACTO) 

FORMA 
PARTICULAR 
DE ACCION 
(PLANO DE 
ACTUALIZA· 
ClON E 
INSTITUCIO
NALIZACION) 

AMBITO PARTICULAR DEL 
UNIVERSO 

Esquema de los campos particulares de acción 

DERECHO 

TFORI.\ 
JURJl))CA 

COD/GOS, 
TRIBUNA
LES, PROCE
DIMIENTOS 
JUDICIALES, 
CUERPO 
LEGISLATI
VO, ETC. 

RELACIONES SOCIALES 
CONCRETAS COMPRENDIDAS 
EN LA NORMA TIVIDAD 
JURIDICA 

Ejemplo: el campo de lo jurídico 

Esta forma particular de conciencia social se cristaliza en 
el plano de lo concreto, en formas particulares de acción,' que 
incluyen instituciones, prácticas, normas, reglas, medios de trans
misión ideológica y, en fin, todo medio de realización directa de 
las funciones de la acción en el campo particular. La forma parti
cular de la conciencia social cristaliza también, en el plano de lo 
abstracto, en un sistema ideológico particular, en el que los ele
mentos ideológicos van siendo delimitados y estructurados por la 
relativa conciencia interna. Ambos planos de la conciencia social 
se ligan en forma indisoluble por la estrecha reciprocidad de sus 
influencias. 

Cada sistema ideológico se caracteriza como un conjunto articu
lado de elementos ideológicos delimitados por particulares formas 
de acción sobre un particular ámbito del universo. El sistema ideo
lógico posee peculiaridad estructural y dinámica: pero está tam-
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bién articulado tanto al resto del plano ideológico como a la es
tructura social. 

Los elementos ideológicos se encuentran articulados entre sí 
por una relativa congruencia. La articulación opera como un 
mecanismo lógico, axiológico y emocional que enlaza los diversos 
elementos de un sistema, estructurándolos en un cuerpo jerarqui
zado y coherente, eliminando u ocultando sus contradicciones y 
creando nuevos elementos que son necesarios para la concordancia 
interna. Sin embargo, la congruencia es relativa, puesto que en 
todo sistema existe una dinámica que altera y reconstituye los 
elementos ideológicos y sus articulaciones, dinámica generada tan
to por factores internos del sistema como por los externos, entre 
éstos las contradicciones de las relaciones de producción, que se 
proyectan como contradicciones ideológicas. 

Debe insistirse en que la particularidad de los sistemas no deriva 
exclusivamente del ámbito del universo sobre el que se ejerce la ac
ción humana particular. Los ámbitos se imbrican entre sí, o 
quedan algunos comprendidos en otros. Por ejemplo, los sistemas 
ideológicos de la magia, de la religión y del mito tienen ámbi
tos imbricados, y se refieren en común a dioses, a poderes, a 
seres sobrenaturales menores y a almas. En cambio, las formas de 
acción del campo mágico, del religioso y del mítico son muy dis
tintas entre sí, diferenciadas por las particulares funciones de la 
acción en cada uno de los campos, por las técnicas específicas, por 
las instituciones propias, por sus canicterísticos medios de transmi
sión ideológica, etcétera. 

Entre las particularidades de cada sistema ideológico están su 
estructura y la lógica que lo rige. Así, los principios jurídicos, es
tablecidos para explicar, generar y jerarquizar los ordenamientos 
sociales cuyo cumplimiento sanciona el poder público, operarán 
por fuerza con muy diversa lógica a la de los principios del sistema 
estético, que rigen la apreciación y la producción de valores de 
belleza. Otra particularidad es la dinámica propia de cada sistema 
ideológico. Sus elementos y su estructura son afectados de muy 
diversa manera por factores de transformación, ya sean éstos 
internos o externos. Obviamente, los factores internos de trans
formación son distintos en cada sistema; pero aun los factores 
externos coincidentes tendrán en los distintos sistemas ideológicos 
un efecto de distinta intensidad y diferirá también la velocidad de 
transformación. Todos los sistemas ideológicos están condiciona
dos, en última instancia, por ia infraestructura; pero mientras en 
algunos sistemas la transformación se opera de inmediato y en for-



20 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

ma conspicua, en otros sistemas los efectos de las transformaciones 
infraestructurales producirán cambios lentos y menos aparentes. 
Uno de los sistemas ideológicos más sensibles a las transformacio
nes infraestructurales es el político; las repercusiones se producen 
en breve tiempo sobre los elementos y la estructura de este siste
ma, alterándose de inmediato la congruencia relativa que le da 
cohesión. En cambio, las transformaciones en el sistema mágico se 
hacen patentes en un tiempo más prolongado. Entre los distintos 
sistemas se produce así un desfase, y cada uno de ellos se caracte
riza por su ritmo de cambio, por la velocidad y violencia de sus 
transformaciones y por las específicas formas de la alteración de 
la congruencia de sus elementos. 

Las cosmovisiones 

La independencia de los distintos sistemas no es absoluta. Todos 
están firmemente articulados entre sí, ya por compartir el común 
condicionamiento de la infraestructura, ya por la existencia de fac
tores que se dan en un nivel estrictamente ideológico. Cada 
miembro de la sociedad, al actuar en los distintos campos particu
lares, se ve precisado a mantener una relativa congruencia entre 
sus diversas representaciones, ideas y creencias, tanto en su inte
rioridad psíquica como en la cotidiana acción al lado de sus 
semejantes y en la comunicación que ella exige. El pensamiento 
mismo no puede existir si no está fundado en la congruencia. 

Por cosmovisión puede entenderse el conjunto articulado de 
sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamen
te congruente, con el que un individuo o un grupo social, en un 
momento histórico, pretende aprehender el universo. 

La pertenencia de la cosmovisión tanto al individuo como al 
grupo social es, en realidad, la doble cara de la moneda. El indi
viduo es producto de su sociedad; pero el pensamiento se da en 
el individuo. Ningún individuo posee una cosmovisión idéntica 
a la de otro; pero la cosmovisión sólo surge de las relaciones so
ciales. La indivisibilidad del proceso no impide, sin embargo, que 
la articulación de los sistemas tenga que ser entendida de distinta 
manera a nivel individual y a nivel de grupo social, como se ve
rá enseguida. 

Utilizo el término grupo social, demasiado amplio, porque la 
naturaleza misma de la cosmovisión no permite una precisión 
mayor. Por grupo social puede entenderse todo conjunto de hom
bres vinculados entre sí por actividades, intereses y fines comunes. 
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La idea de cosmovisión se hace inseparable de la de grupo social, 
ya que las particulares concepciones del mundo corresponden a 
intereses, ambiciones, anhelos, cultura e, incluso, grado de enlije
nación de los diferentes grupos sociales. Las bases de integración 
de los grupos son múltiples. El uso de un concepto tan amplio co
mo el de grupo social implica que las unidades de estudio pueden 
tener muy variada y relativa dimensión, que unas incluyen a otras 
y que se intersectan. 

. La absoluta conjunción de los sistemas ideológicos en la cosmo
visión es posible sólo en el individuo. A nivel de grupo social, el 
conjunto articulado de sistemas ideológicos se da parcialmente, 
alcanzando distinto grado de homogeneidad en los distintos gru
pos sociales. Nunca, obviamente, podrá entenderse ésta como una 
conjunción absoluta. 

La cosmovisión, insisto, es un producto cultural colectivo. For
ma un macrosistema de comunicación, en el que cada mensaje 
cumple requisitos mínimos de inteligibilidad, de coparticipación 
intelectual entre emisores y receptores, y de establecimiento -casi 
siempre inconsciente-de reglas a través de cuyo cumplimiento las 
ideas pueden ser recibidas, aceptadas y asimiladas por el copartici
pante. En esta forma el contenido de la cosmovisión integra un 
acervo para cuya estructuración no es necesaria (ni posible) una 
mente individual de comprensión totalizadora. Cada miembro del 
grupo social posee un caudal personal en constante transformación 
que se traslapa con el de sus compafl.eros de grupo, que se corrige 
y que reproduce alteraciones durante los procesos de comunica
ción y de actuación. Y cada miembro del grupo posee, además, 
una base lógica que lo hace un potencial receptor de un número de 
elementos conceptuales muy superior al de los que maneja normal
mente. Estos procesos unificadores dan a la cosmovisión su relativa 
congruencia general, así como las contradicciones provocan y 
matizan su transformación. 

Tomando en cuenta las relativas y variadas dimensiones y las di
versas bases de la integración de los grupos sociales, los grados de 
homogeneidad de los sistemas que constituyen una cosmovisi6n 
serán también muy variados. Pese a la importancia de los grupos 
constituidos con base en la ubicación de sus miembros en las 
relaciones de producción, históricamente puede darse mayor ho
mogeneidad en los grupos cuya integración descansa en otras 
bases: cultura, lengua, religión·, profesión, etcétera. Esto da lugar a 
que participen en grupos ligados por cosmovisiones de alto grado 
de homogeneidad individuos que ocupan una posición antagónica 
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en las relaciones. de producción. Como corolario, al realizarse 
a través de la ideología las aspiraciones, objetivos e ideales funda
mentales de un sector del grupo, el otro sector, inconscientemente, 
estará colaborando en perjuicio de sus propias aspiraciones, objeti
vos e intereses fundamentales. 

Es necesario mencionar que algunos de los sistemas ideológicos 
se caracterizan por robustecer la articulación y la congruencia del 
resto de los sistemas. En sociedades como las mesoamericanas, uno 
de los sistemas que cumplen tan importante función es el de la mi
tología, cuyo contenido tiene notable injerencia en los sistemas 
religioso, moral, mágico, médico y otros. 

El complejo ideológico 

Por complejo ideológico debe entenderse el conjunto articulado de 
las cosmovisiones de los diversos grupos que, en una época dada, 
integran una sociedad. 

El estudio del complejo ideológico comprende el de los conflic
tos que se producen entre las distintas cosmovisiones, ya que el 
contenido y las funciones de estas cosmovisiones no sólo son diver
sos, sino en muchos casos antagónicos. Pongamos por caso el de un 
grupo social subordinado que en un momento histórico se vincu
la a su deidad patrona de tal manera que las formas cuItuales llegan 
a robustecer la cohesión del grupo hasta un extremo incoveniente 
para el grupo en el poder. El conflicto tratará de resolverse a nivel 
ideológico. Las formas cultuales serán interpretadas por el grupo 
dominante como heterodoxas y causantes de disolución social. Por 
su parte, el grupo subordinado responderá también a nivel ideoló
gico (independientemente de que elija cualquier otro medio de 
respuesta) atribuyendo heterodoxia a las concepciones religiosas 
del grupo en el poder, y considerando lesiva cualquier injerencia en 
materia religiosa. El análisis de un conflicto de esta naturaleza 
permitirá captar el problema no sólo en el plano ideológico, sino 
en la vinculación del conflicto con las contradicciones infraestruc
turales; dará a conocer las funciones concretas de imposición, 
cohesión y defensa de la ideología, y la interrelación existente en
tre el plano abstracto de la ideología y el plano de su actualización. 

El estudio del complejo ideológico también comprende el de la 
dominación de una cosmovisión en un momento histórico dado, y 
el de los medios que utiliza el grupo que la impone para presentar
la como la única verdaderamente válida y conveniente para toda la 
sociedad. 
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Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en ~ada ép~ca; o, 
dicho en otros términos, la clase que ejerce el pod~r.matenal ~ommante 
en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espmtual do~ante. ~ 
clase que tiene a su disposición los medios para la producclOn ~aten~ 
dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la pr?dU~Cl0n eS~l
ritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por term1n~ me~~, 
las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para prO~~C1! espm
tualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expreslOn.ldeal de 
las relaciones materiales dominantes, las mismas relaci~nes matenales do
minantes concebidas como ideas; por tanto, las relaclOnes que hacen de 
una determinada clase la clase dominante, son también las que confieren 
el papel dominante a sus ideas.5 

Las cosmovisiones se encuentran trabadas de manera tan estre
cha en el complejo ideológico, que dan la impresión ~e formar ~n~ 
ideología única. Esta trabazón se debe en buena medIda ~ la activI
dad reductora del grupo dominante. Pero en esta trabazon es muy 
importante también la presencia de la tradición cultural. 

La tradición cultural en el complejo ideológico 

En el complejo ideológico están contenidos elementos de diversa 
antigüedad. Al transformarse la socied~d, los viejos element?s 
reciben nuevas y disímbolas cargas funclOnales. No todos, obvIa
mente, pueden ser revalorados y refuncionalizad.o~. Muchos van 
perdiendo la congruencia con las diversas cosmovlslOnes? ~asta los 
extremos de desvincularse y permanecer como superstIclOnes, o 
disolverse por completo. 

En una sociedad primitiva, en la que existen mínimas difer.e,n
cias entre sus miembros, las creencias comunes tienen una ~unclO,n 
primordialmente cohesiva. Conform~ se va a~onda~do la aSlmetn~ 
de las relaciones y la diversidad y dIvergencIa de mtereses, las dI
ferencias ideológicas se perfilan más nítidamente; p:ro en. la 
transición no se pierden, por fuerza, los elementos antenores, smo 
que van siendo modificados y refu~ci~~alizados paula~inamente 
para justificar las relaciones de dommaclOn. Sobre el antiguo acer
vo y congruentes con su contenido, se van ~ontando los nuevos 
elementos necesarios, con aparente ortodoxIa, mayor en cuanto 
que los detentadores del poder polí~ico ad.quieren, el control de las 
instituciones encargadas de sistematizar la ldeologla. 

El proceso de reutilización de elementos ideológicos con míni-

5 Marx y Engels. lA ideología alemana, 50-5l. 
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ma O nula violencia, permite la persistencia de representaciones, 
ideas y creencias comunes en sociedades que participan de una 
misma tradición, pese a que en ellas pueden existir muy diversos 
niveles de desarrollo. En estas sociedades podrán apreciarse, junto 
a las grandes diferencias originadas por la transformación dispar, 
elementos cosmológicos nucleares, fundamentales, que son co
munes. Esto es particularmente claro en las diversas sociedades 
mesoamericanas; lo que amplía, obviamente, las posibilidades de 
investigación. 

Las cosmovisiones marginales 

Las cosmOVlSlOnes subordinadas pueden llegar a tener un peso 
considerable dentro del complejo ideológico cuando los grupos 
sociales que las generan poseen recursos idóneos para la produc
ción intelectual y para la difusión de su pensamiento. Situación 
muy distinta es la de los grupos sociales que se encuentran insufi
cientemente integrados desde el punto de vista ideológico a la 
sociedad global, independientemente de que su economía esté 
plenamente articulada al modo de producción dominante. 

Esta situación se da como consecuencia de un proceso de 
dominación colonial, en el que los dominados pertenecen a una 
tradición cultural muy distinta a la de los dominantes. Es el caso 
de numerosos grupos indígenas en el régimen colonial espaftol en 
América. La magnitud de la coerción ejercida a través de la fuerza 
pública, la fuerza económica o la burocracia colonial, disminuyó 
la importancia de la penetración ideológica de los dominantes, so
bre todo en aquellas zonas en las que la imposición ideológica de 
los conquistadores era más onerosa. Mientras los conquistados 
mostrasen un barniz de conversión, mientras la coerción mantuvie
ra su eficacia y mientras el pensamiento y las costumbres nativas 
no representasen un peligro de subversión, de resistencia a la 
opresión, de desvío a la orientación política o de escándalo, se 
toleró la supervivencia de la ideología indígena. 

Los indígenas hubieron de establecer, difícilmente, una precaria 
congruencia entre dos tipos muy diversos de cosmovisiones, casi 
sin 'comprender una de ellas, en tanto que las cosmovisiones indí
genas fueron consideradas por los conquistadores oprobiosas y 
culturalmente atrasadas. El resultado fue un pensamiento que tam
poco alcanzó una desarrollada congruencia con la ideología de los 
dominadores; pero que al menos recibió su aprobación por no ser 
(en términos generales) antagónico. Este pensamiento quedó esti-
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mado como propio de sociedades que mantienen una condición 
de minoría de edad, concepción que, obviamente, robustece la 
ideología del grupo dominante y justifica la persistencia de las 
medidas coercitivas. 

Por su parte, el grupo dominante se interesó por inculcar a los 
dominados sólo un poco más del mínimo que garantizara la 
reproducción de las relaciones productivas. Esto dio como resulta
do]a reducción de la dinámica del pensamiento indígena. 

Entre ambos tipos de cosmovisiones surgió y fue incrementada 
una brecha de incomprensión mutua: la indiferencia del dominan
te hacia el pensamiento indígen~, y la imposibilidad del indígena 
de participar del pensamiento dominante más allá de ciertos lími
tes permitidos. La articulación de ambos tipos de cosmovisiones es 
estrecha; pero su congruencia es mínima. 

La incongruencia de las cosmovisiones dentro del complejo 
ideológico ha servido, según las circunstancias históricas, tanto 
para la defensa de los intereses de los dominados como para soste
ner la acción de los dominantes. Por una parte, la función cohesiva 
de la ideología protege a los grupos sometidos; por la otra, limi
ta a los dominados el acceso a importantes medios de defensa y 
crea el mito de la necesidad de tutela. 

La dinámica del desarrollo intelectual es muy distinta entre do
minadores y marginados. Esto produce un considerable desfase. 
En las cosmovisiones marginadas, las representaciones, ideas y 
creencias se transforman lentamente, dando la falsa impresión de 
que los indígenas se mantienen ajenos a las relaciones sociales de la 
sociedad global. No sólo no se mantienen ajenos, sino que la reduc
ción de su dinámica ideológica debe explicarse dentro del contexto 
del proceso de explotación existente. Las grandes transforma
ciones de la sociedad global repercuten, indudablemente, en 
las cosmovisiones indígenas; pero es más notoria la refuncionaliza
ción de los elementos ideológicos que la transformación de éstos. 

PROBLEMAS GENERICOS DE LAS FUENTES 

Las defmiciones anteriores y el sefialamiento de las notas so
bresalientes de los conceptos enunciados son básicos para la 
justificación del uso de las fuentes etnográficas como auxiliares en 
el estudio de la ideología mesoamericana. Estas fuentes etnográ
ficas han sido particularmente importantes en el estudio de las 
concepciones relativas al cuerpo humano cuyos resultados aquí se 
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ofrecen, razón que me obliga a hacer expresos los argumentos que 
las validan en la mencionada función. 

Dichas definiciones y notas permiten expJicar las razones por las 
que en los antiguos complejos ideológicos estudiados -yen este 
caso el de los nahuas prehispánicos del Altiplano Central-encon
tramos elementos conceptuales que se produjeron en épocas muy 
diversas y en estadios de complejidad socio económica muy dis
tintos. Anteriormente se había mencionado que las sociedades 
mesoamericanas coetáneas que se encontraban en muy diferen
tes etapas de desarrollo también compartían un crecido número 
de elementos conceptuales. 

El uso de las fuentes etnográficas contemporáneas como auxi
liares en la comprensión del pensamiento antiguo es indispensable 
donde las fuentes específicas, las que en forma estricta se refieren 
a la vida prehispánica, no son abundantes. 

Por otra parte, estas fuentes dan la limitada imagen de un 
complejo ideológico muy indiferenciado en sus cosmovisiones 
integrantes y en su desarrollo histórico. En efecto, estas fuen
tes básicas de las que se ha extraído la información acerca de las 
concepciones del cuerpo humano (los documentos en lengua 
náhuatl de fray Bemardino de Sahagún y el Vocabulario de fray 
Alonso de Molina) dan una imagen sincrónica del objeto de 
estudio. El resto de las fuentes históricas escritas en lengua latina 
que les fueron contemporáneas no amplían demasiado la referen
cia diacrónica. El resultado de la investigación es, lamentablemente, 
un cuadro demasiado estático, tan estático como pueden serlo el 
léxico de un diccionario (el de Molina) y una lista de términos (la 
de Sahagún) que se elaboró con la idea, también, de hacer un dic
cionario. 

Otro problema genérico de las fuentes históricas es que ninguna 
de ellas da información explícita acerca del tema particular de 
la constitución del cuerpo humano y su funcionamiento. Lo más 
próximo son los documentos en lengua náhuatl de Sahagún que 
contienen listas de nombres de las partes del organismo, adjetivos 
a ellos atribuibles, verbos con ellos relacionados, adverbios en 
los que dichos nombres entran en composición o expresiones 
usuales que proceden semánticamente de los mismos. Es un mate
rial casi en bruto que Sahagún no alcanzó a aprovechar. Como 
otras partes de su obra, fue preparado con el propósito de extraer 
un léxico para su proyectado y"no realizado vocabulario. El dato 
directo, aun en estos documentos, es muy raro. Por ello se tu
vo que trabajar en buena parte con indicios muy dispersos. Sirvió 
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de base el presupuesto de que derivaban de conceptos que forma
ban parte relativamente congruente de un sistema ideológico. 

Uno de los problemas más arduos fue el de discernir, entre la 
información dada por las fuentes documentales, aquello que se 
refería al mundo indígena prehispánico, lo que pertenecía al 
pensamiento europeo Y lo que se formó durante los primeros años 
de la Colonia. Más adelante, al hablar de las fuentes básicas, señalo 
algunos ejemplos de este tipo de dificultad de atribución de ori
gen a los datos recogidos. Las fuentes documentales escritas en 
letra latina se elaboraron cuando las concepciones, los intereses y, 
en general, las cosmovisiones, se daban en un penoso proceso de 
integración de muy diferentes sistemas sociales, económicos, polí
ticos y culturales. 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

Dadas las características que se han mencionado, fue necesario ex
traer de las fuentes el material requerido para integrarlo en una 
nómina que permitiese su fácil manejo. El primer paso fue la ~a
leografía y traducción al español de los documentos de Sahagun 
referentes al tema, y que forman parte de los Primeros memoriales, 
del Códice Matritense y del Códice Florentino (apéndices l y 2). 
De la traducción se obtuvo una lista de nombres de las partes 
del cuerpo. Otra lista similar se extrajo de las secciones náhuatl
espaftol y español-náhuatl del· T(gJ:JlbJ!,]o,rÍ9._ .. sie. Malina. Ambas 
fueron incorporadas en una sola nómina, y se procedió a formar 
una tercera lista, ést.ade los elementos semánticos, comunes o no, 
de cada una de las palabras registradas. La comparación de los di
versos valores de estas partículas y la necesidad de precisar sus 
significados obligó a que fuese formulada una nueva técnica espe
cífica, por medio de la cual se pretende descubrir los 12rOC!(SOS <J.t. 
derivación semántica; La descripción pormenorizada de esta técni
caapa¡:ec"éeñl:iñartículo al que remito al lector interesado. 6 

Parte del estudio sobre el significado de las partículas forma el 
apéndice 4. Completada la lista de las partículas con sus signi
ficados, se hizo una traducción etimológica de cada uno de los 
nombres registrados en la nómina, y posteriormente se investigó su 
sentido real, con base en las versiones de Molina, el contexto en el 
que aparecen los términos en los documentos de Sahagún, el signi
ficado etimológico, las traducciones de Arthur J. O. Anderson y 
Charles E. Dibble del Códice Florentino y las opiniones de otros 

6 López Austin. "Intento de reconstrucción ... " 
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autores, entre los que deben citarse Rafael Martín del Campo y 
August Freiherr von Gall (apéndice 3). 

La traducción real de los términos presentó, como la etimológi
ca, serias dificultades. Los orígenes de estos problemas deben 
suponerse en la existencia de diversos criterios de nominación y 
ubicación de los órganos, según los diferentes informantes; las par
ticulares divisiones que en el México antiguo se hacían del cuerpo 
humano, y que no necesariamente corresponden a las de la tradi
ción europea; y a la polisemia, la homonimia y la sinonimia. Cito 
dos ejemplos en los que aparece una distinta división corporal: 
acolli o aculli, generalmente traducido como "hombro", abarca el 
brazo hasta el codo; quetztli, "cuadril", comprende el muslo. 

Ante dificultades similares, principalmente debidas a las dis
tintas opiniones de los informantes, Joseph B. Casagrande ideó 
una técnica en la que aquéllos trazaban líneas delimitantes sobre 
mapas del cuerpo humano.7 Algo parecido hicieron, por separado, 
Holland y Adams.8 Pero esta técnica puede ser utilizada sólo para 
conocer las concepciones de las sociedades actuales, ya que no es 
posible proyectar la información de ellas proveniente a los pue
blos del pasado. En efecto, la ubicación y delimitación de las 
partes del cuerpo humano puede haber variado considerablemen
te por distintos motivos, entre los que son de mencionarse la 
mayor o menor familiaridad con los órganos internos del cuerpo 
humano, la mayor o menor práctica en la sección de cuerpos 
animales y el contacto con médicos de distinta tradición, que 
transmiten sus propios conceptos a sus pacientes. Así, los antiguos 
nahuas tenían, por sus prácticas médicas de campafta y por sus ri
tos religiosos, una directa y continua percepción de la ubicación 
de los órganos internos; los actuales nahuas carecen de recursos 
equivalentes. 

Se trató de esclarecer ~ste tipo de dificultades con el registro de 
los distintos significados que pueden atribuirse a cada término, con 
explicaciones en cada sección de la nómina (apéndice 3), y con re
misiones a dibujos y al vocabulario de elementos (apéndice 4). 
Cabe advertir que este vocabulario de elementos fue reducido en 
su presentación definitiva a unas cuantas fichas, las indispensables 
para responder a las remisiones de la nómina, ya que de haberse 
reproducido completo ocuparía demasiado espacio. 

La primera revisión del Vocflbulario de Molina permitió fijar 

7 Landar y Casagrande. "Navajo anatomical reference .. ;" 
8 Holland. Medici1lll ...• 156 y 159, Y Adams. "Un análisis de las creencias ..... , 13-16. 
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criterios para la. siguiente etapa del trabajo; ésta tuvo como pro
pósito relacionar los nombres de algunas partes del cuerpo humano 
con facultades anímicas, estados psíquicos, sentimientos, atributos 
morales, fuerzas vitales, niveles de percepción, conciencia y volun
tad, procesos patológicos o mágicos que se creía af~ctaban a la 
conciencia, y calidades de honra y fama. La finahdad fue es
tablecer una especie de fisiología anímica, en la que se pudieran 
precisar las diferentes entidades a las que muy genéricament~ se 
da el nombre de almas, su ubicación en el organismo y sus atnbu
ciones. Elegidas las partículas que entraban en la composición de 
la mayoría de estas palabras, y que coincidían con las de los nom
bres de muy importantes partes del cuerpo, elaboré listados y 
traduje etimológicamente. Hice algo semejante a lo realizado entre 
los kewas de Nueva Guinea por Karl J. Franklin, que relacionó con 
el hígado las expresiones que tenían el elemento púú en su compo
sición.9 La comparación entre traducciones etimológicas y reales 
permitió formar cuadros que elucidaron los antiguos conceptos 
acerca de las funciones psíquicas (apéndice 5). 

El análisis filológico 

Tanto en la nómina de las partes del cuerpo humano como en 
otros apéndices y en los diversos capítulos de este libro me apoyo 
constantemente en el análisis filológico de palabras y sintagmas, de 
preferencia extraídos del Vocabulario de fray Alonso de Molina. 
Debo fundamentar la validez de este recurso, primero, porque a 
pesar de que la etimología ha sido un excelente auxiliar en el 
estudio de las concepciones de muchos pueblos de la antigüedad, 
no puede negarse que ha dado origen a interpretaciones que pecan 
de ligereza; segundo, porque los vocablos en uso en la época estu
diada pueden haberse acuñado en un pasado remoto, en muy di
versas circunstancias históricas; tercero, porque el origen histórico 
de los vocablos analizados puede ser muy oscuro o puede estar 
muy alejado de la parte medular del concepto. 

El mayor peso de la fundamentación recae en las características 
mismas de la lengua náhuatl. El náhuatl de la época inmediata a la 

9 "TIte seat of the emotions is in the púú liver. Sorne examples of its use are t':~ 
foUowing expressions: púú kúdínaa, the liver has been extinguished (deat~).; p.uu 
kotá the Uver is bad (dislike); púú réka, the liver stands up (excitement); pu~ ~er? 
pia, ~he Itver is bitter (hard·hearted); .P.ÚÚ .rámula, the !iver.is rotting (pi!~); pu~ re
de pia, the Uver is sweet (happy); puu palea, a sleppmg IIver (lazy); pu~ .rub~, ((! 
throw the Uve, (frightencd); púú yáápi pia,. the Uver is bloody (tired); puu mayta, 
to carry the Uver (tease)." franklin, "Kewa ... ", 57-58. 
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Conquista era una lengua en la que la composición de vocablos era 
eminentemente descriptiva: existía una asombrosa cercanía en
tre el significado real de las palabras y sus elementos constitutivos. 
La posibilidad de formación de nuevos vocablos bajo rígidas nor
mas de composición permitía al mismo tiempo la riqueza expresiva 
y descriptiva, la transparencia conceptual y la sensibilidad a los 
cambios históricos, ya que, sin la rigidez de un léxico difícilmente 
modificable, podía responder a las mutables circunstancias con vo
ces acuñadas en el acto. La fácil respuesta a las innovaciones la 
hacía refractaria a términos de lenguas extrañas; los vocablos re
queridos podían ser formados de inmediato; la rigidez de las reglas 
de composición garantizaban su inteligibilidad, y el término 
extraño resultaba innecesario. Creo que pocas lenguas pueden dar 
mayor garantía de aproximación histórica en el uso del análisis 
filológico como auxiliar para el estudio de la ideología de un 
pueblo. Páginas más adelante el lector podrá constatar el estrecho 
vínculo entre el significado real y el etimológico de las palabras 
nahuas. 

En cuanto a la forma de aprovechar el análisis filológico en 
este trabajo, debo hacer notar que, en la medida de lo posible, 
pretendo penetrar en las concepciones de los antiguos nahuas por 
diferentes vías, buscando la congruencia entre los aportes de la 
etimología, la interpretación de los textos históricos escritos en 
náhuatl o en español, y los informes de las fuentes etnográficas, 
con el fin de que los datos obtenidos unilateralmente no vio
lenten los resultados de la investigación. He procurado que los 
distintos tipos de fuentes se confirmen mutuamente. El análi
sis filológico tiene un enorme valor; pero hay que tener muy 
claro que un excesivo apoyo en él puede conducir a conclusiones 
muy ligeras, ingenuas o absurdas. 

EL USO DE LA INFORMACION ETNOGRAFICA 

La práctica de las proyecciones etnográficas 

Los materiales Dbtenidos de los textos de Sahagún y de Molina, así 
tratados, constituyen el núcleo informativo de la investigación. In
sisto, sin embargo, en que las fuentes auxiliares de este estu
dio, particularmente las etnográficas, me fueron de suma utilidad, 
y es pertinente exponer algunas de las razones de su uso. 

Como primera aclaración, no me' he limitado a los datos etno
gráficos procedentes de pueblos nahuas. Parto de la idea de una 
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relativa unidad de cosmovisiones mesoamericanas, emparentadas 
por comunidad de origen, por comunicación constante y por 
desarrollo paralelo. Más aún, el parentesco no se limita a los pue
blos circunscritos en los límites mesoamericanos, sino que aparece, 
por lo que respecta a principios básicos, en sus vecinos septentrio
nales. La existencia de esta unidad no requiere una larga defensa, 
puesto que la similitud de concepciones es manifiesta. Esttucturas 
del universo, cosmogonías, calendarios, rituales, mitos, leyendas, 
principios y prácticas mágicas, panteones, ofrecen en Mesoamé
rica muy rica matización; pero en el fondo es indudable que los 
conceptos centrales son coincidentes. Y lo que se afirma en Meso
américa puede en muchos casos proyectarse a las sociedades 
indígenas del México contemporáneo, cuyos vínculos con las cos
movisiones y prácticas mágicas y religiosas del pasado son muy 
abundantes. Por ejemplo, en lo que se refiere a cosmovisión y me
dicina, Foster hace notar la extensión del complejo nosológico 
del susto, que encuentra entre los popolucas, nahuas, zapotecos, 
tarahumares y otros pueblos contemporáneos, y lo enlaza en 
el tiempo con las descripciones que en el siglo XVII hiciera Ja
cinto de la Serna de la pérdida del tonalli. 10 Lo mismo puede 
decirse de las semejanzas que existen en muy amplio territorio 
acerca de las creencias en los seres sobrenaturales del agua y del 
viento, en los dueños del monte, en los protectores de los pue
blos, en la oposición de naturaleza fría y naturaleza caliente en 
alimentos y medicamentos, o en el terreno de las prácticas mé
dicas y mágicas. La coincidencia es más de tomarse en cuenta si se 
agrega que es poco probable que tales concepciones se hayan di
fundido después de la conquista, ya que a partir de ella los pueblos 
indígenas tuvieron entre sí una comunicación más restringida que 
en la antigüedad. El problema de la validez de la proyección de los 
actuales conceptos a la época prehispánica es mucho más complejo. 
La enorme transformación de la sociedad en cuatro siglos y medio 
ha modificado en forma profunda las cosmovisiones indígenas, aun 
las de los grupos que han permanecido más aislados. Y, sin embar-
10, los enlaces del tipo del que hizo Foster con respecto al susto. 
del !ligIo XVII al XX, o los que se hacen del XX al XVI, son un 
recurso constante de historiadores y etnólogos. Así como una 
creenclll () una práctica mesoamericana da razón de creencias o 
prdcticuH urhllnos o rurales de nuestros días, las concepciones ac
tUllir. pueden lIyudarnos a delinear las antiguas. 

I.~ 
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Empíricamente, el problema no adquiere grandes dimensiones, 
y algunos casos parecen obvios. Un ejemplo muy simple es el de las 
ideas que sobre ciertas verrugas tenían los antiguos nahuas. En el 
México actual se hace la distinción entre verrugas en general y las 
que se forman principalmente en las manos, de consistencia espon
josa, de posible origen viral y muy ligadas a estados emocionales. 
A estas verrugas se les da el nombre de "mezquinos", sin que co
rrientemente se establezca relación entre alguna creencia etiológica 
popular y el nombre. En el náhuatl del siglo XVI estas verrugas se 
llamaban tzotzócatl, y el mismo nombre recibía el avaro. 11 No hay 
informes de una creencia antigua acerca de la relación entre verru
ga y avaro, aunque sí se sabe que, según las ideas prehispánicas, los 
estados anímicos tenían efecto físico muy notable en el cuerpo 
humano. Una investigación contemporánea aporta una valiosa 
información: las verrugas, según los nahuas que viven hoy a 
muy corta distancia de la ciudad de México, son de naturaleza fría 
y causadas por sentimientos egoístas. Los que las tienen desean 
hacerlas desaparecer para evitar que su condición egoísta sea cono
cida públicamente.1 l Aquí la· creencia actual viene a dar luz sobre 
una concepción de la que hay un indicio claro de existencia des
de la época anterior a la conquista española. 

La persistencia 

Pero no basta apoyar estas proyecciones sólo en la práctica de his
toriadores y etnólogos o en la obviedad de los casos, aunque éstos 
sean abundantes. Es necesario encontrar una explicación lógica del 
proceso de persistencia, y creo que una de las vías para hacerlo es 
el estudio de los distintos tiempos evolutivos que se dan en el inte
rior de cada forma de conciencia social. 

Así como puede afirmarse que la religión, la magia, la política o 
el derecho marchan con particulares dinámicas, con específicos 
tiempos, los elementos de la religión, de la magia o de cualquier 
otra forma de conciencia social tienen distintos tiempos de des
arrollo. Dogmas, rituales, oraciones, conjuros, esquemas geomé
tricos del universo, moral religiosa, tabúes, presentan diversos 
grados de resistencia a la transformación. Mientras que algunos ele
mentos pueden ser considerados como verdaderos termómetros de 
las transformaciones sociales, otros parecen enquistados, protegi-

11 Molina. Vocabulario ...• Lazerado (por mezquindad). 
12 w. Madsen. 17re Virgin·s ...• 167. 
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dos, y persisten, sin exagerar, por milenios. La religión y la ma
gia pueden verse, en cuanto a sus estructuras y articulaciones, 
profundamente transformadas en la evolución social; pero la per
sistencia de algunos de sus elementos llega a darles, en no pocos 
casos, una apariencia de continuidad muy grande. 

Tomando en cuenta lo anterior puede decirse, por ejemplo, que 
mito, tabú, oración, ritual, jerarquía eclesiástica, libro sagrado, 
tesis teológica y moral religiosa tienen cada uno su propia dimen
sión temporal, su propio ritmo de cambio y su propia capacidad 
de resistencia ante las transformaciones sociales; su dinámica se 
rige por específicas contradicciones internas y se ven afectados, 
de manera particular, por distintos factores externos. 0, cuando 
menos, por los mismos factores, pero en grado y forma diferentes. 

Un sistema ideológico no debe ser considerado como un simple 
conjunto estructurado de elementos. Posee, además, múltiples ar
ticulaciones con el resto de los componentes del complejo social. 
La persistencia de elementos resistentes al cambio no es suficiente 
para afirmar, en forma simplista, que un sistema ideológico, co
mo puede serlo una religión, persiste relativamente inmutable al 
paso de los siglos; pero, de la misma manera, la profunda transfor
mación de una religión no es base para negar la conservación de 
un importante número de elementos de muy remoto pasado. 
Por ello, estos elementos se encuentran presentes, paradójicamen
te, en formaciones socioeconómicas disímiles. La investigación 
etnográfica, como auxiliar del estudio del pasado, puede apoyarse 
con relativa firmeza en la persistencia de los elementos ideológicos; 
pero sería absurdo querer proyectar del presente al pasado o 
del pasado al presente las articulaciones que tiene el sistema 
con otros componentes del complejo ideológico, y mucho me
nos con el todo social. 

Recomendaciones para el uso de las fuentes etnográficas 
como auxiliares en los estudios históricos 

Un grave problema con el que tropieza el investigador que utili
za la etnografía como fuente auxiliar en el estudio del pasado, es 
la precisión del origen de los elementos ideológicos. Entre los estu
diosos del México contemporáneo son frecuentes las polémicas 
acerca de la procedencia de talo cual elemento, ya porque en al
gunos casos no son claros ni localizables sus antecedentes en 
ninguna de las sociedades que se supone pudieron crearlo o trans
mitirlo, ya porque puede sospecharse un paralelismo. Aumenta la 

l ......... 
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dificultad de preC1Slon de origen debido a que no pueden hacer
se amplias generalizaciones: muchas veces para cada elemento se 
requiere un estudio particular. Con este estudio se evitan las 
consecuencias de la interpretación dictada por la moda, que 
va, como en un péndulo, desde la aceptación de que la mayoría 
de los elementos ideológicos de las actuales sociedades ind ígenas 
son autóctonos, anteriores a la Conquista, hasta la contraria, 
que sostiene, con igual falta de bases, que la corriente predominan
te de influencia se produjo durante la Colonia con la presencia 
europea y africana. 

La investigación, repito, debe hacerse caso por caso, antes de 
emitir dictados generalizantes o de aceptarlos como presupuestos. 
Para ello es conveniente tomar en cuenta las siguientes caracterís
ticas, que serán apoyo, en caso de cumplirse, de las suposiciones 
de que los elementos estudiados son de origen americano: 

a. Gran difusión. Las cosmovisiones, las mitologías o las tera
péuticas dan suficientes .pruebas de creencias compartidas en 
un gran radio territorial americano, por lo que se les puede atri
buir una gran antigüedad: representaciones iconográficas del 
plano terrestre como una cruz con brazos de distintos colores; 
mitos solares en los que aparecen la hilandera y la pequeña ave 
que la fecunda; divinidades civilizadoras que se identifican con 
la luz del amanecer; la Madre terrestre que roba las almas a quie
nes pasan por fuentes o barrancos, o penetran en cuevas o minas; 
destino privilegiado de las mujeres muertas de parto; seres huma
nos que reciben en su cuerpo el fuego de un dios y que actúan en 
su nombre; curaciones por limpias para las que se usan objetos que 
atraen por apetencia a los seres intrusos; mitos de gemelos astrales; 
hombres señalados por los rayos, que adquieren con el accidente 
poderes curativos. Estos, para citar unos cuantos ejemplos. Y son 
en sus detalles tan similares que su existencia no puede explicarse 
por simples paralelismos; ni es posible que se atribuya su extensión 
a la acción difusora de los conquistadores europeos. 

b. Armonía del elemento estudiado con el resto de los elemen
tos de sistemas ideológicos indígenas. Ya se habló de la necesidad 
de congruencia de los elementos dentro de un sistema; pero en 
algunos casos el asunto va más allá: el elemento supuestamente im
portado se encuentra incorporado a un radio ideológico mayor al 
que su paralelo ocupa en las sociedades de las que se dice provie
nen las influencias extraameric.anas. 

c. Coincidencia de las relaciones entre el elemento estudiado y 
otros elementos evidentemente autóctonos cuando esto ocurre en 
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forma similar en diversas sociedades indígenas que habitan en te
rritorios entre los que no ha existido una habitual comunicación 
desde la época colonial. 

d. Igualdad, en las sociedades indígenas actuales, de los pun.tos 
de diferencia entre los elementos estudiados y los extraamenc~
nos que supuestamente les dieron orige.n. ?e otr~ manera habna 
que aceptar que todas las sociedades mdlg~nas mtepr.etaron de 
igual forma elementos extraños, e~ tal me.dlda que u~Iformaron 
sus concepciones hasta hacerlas mas parecIdas entre SI que cada 
una de ellas al modelo original. 

e. Presencia del elemento estudiado en sociedades in?ígenas ,de 
distinto nivel de desarrollo. Es más fácil suponer un.ongen autoc
tono común, muy antiguo, previo a un desarrollo desIgual, que una 
posterior aceptación homogénea por sociedades que se encuentran 
en diversos estadios. 

f. Existencia de terminología ind ígena relacionada con el ,ele
mento estudiado no coincidente con lo que correspondena a 
simples traduccio~es. Esto es más importante si el significado de 
los vocablos es el mismo en varias lenguas indígenas. 

g. Registro de la presencia del elemento estudiado muy poco 
tiempo después de la conquista europea. ., 

h. Falta de un propósito en el conquistador para mtroducIr o 
crear elementos o instituciones. . 

Es obvio que éstos son simples puntos de apoyo, y que de nm
guna manera debe considerarse su cumplimien~o como prueba 
indefectible de la autoctonía. En cada caso, repIto, debe hacerse 
un estudio completo, para el que es necesario el conocimiento tan
to de las tradiciones americanas como de las del Viejo Mundo. 

Las fuentes etnográficas utilizadas 

Debo referirme a las fuentes etnográficas utilizadas en. elyresente 
estudio. En primer término, hay que repetir que no se hmltan a l~s 
pueblos nahuas. En segundo término, debo rec?noc~r que el nu
mero de fuentes etnográficas utilizadas es redUCIdo, SI se toma en 
cuenta el volumen de la actual producción en este campo. No ~u
biera podido ser de otra manera: fue ~~eciso equi!ibrar el ma~enal; 
de ser más abundante el recurso auxlhar, se vena pobre la mfor
mación histórica, que es la que importa aquí medularmente. 

Incluyo en las páginas anteriores un m~pa en el que el lector 
podrá localizar los pueblos, estados y reglones de los que proce
de la información etnográfica. 
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LOS TESTIMONIOS EN LETRA LATINA 

El registro fonético de la palabra directa o indirecta del informante 
proporciona la noticia más precisa acerca de las antiguas concep
ciones nahuas. Este registro, sin embargo, debe ser tomado con las 
debidas reservas, ya que múltiples factores pudieron viciar su con
tenido. En primer lugar, la i.nscripción fonética se dio hasta los 
inicios de la época colonial, lo que implicó problemas de traduc
ción si el informe se vertía al español, o de registro si se escribía 
directamente en la lengua a la que apenas se empezaba a adaptar 
la grafía latina. Y a los escollos de la escritura se fueron acu
mulando en las fuentes otros de muy diversa índole, entre los que 
destacan los ideológicos, ya de los informantes, ya de los recopi
ladores de información, que condujeron a frecuentes agregados, 
ocultamientos o distorsiones, tanto conscientes como incons. 
cientes. 

La relatividad del valor de la fuente hace que el investigador 
deba dedicar buena parte de su tiempo a la crítica de su material 
informativo. No hay manera de seguir reglas tan generales que di
suelvan de un golpe todo tipo de obstáculos, a menos que se 
elijan los ingenuos extremos de aceptar como verídica toda infor
mación, de negar en absoluto el valor de los documentos por los 
vicios que los deforman, o, en el colmo de la candidez, de aceptar 
como verdadero lo que se ajusta al enfoque y al deseo del investi
gador, y rechazar por falso lo que no se ciñe a sus esquemas 
preconcebidos. La labor del historiador ha de partir de la idea de 
que todo documento ha sufrido en alguna medida una influen
cia que tergiversa los datos; de que, no obstante, casi todo 
material es aprovechable, y de que la posibilidad de aprove
chamiento descansa en el recto análisis que permite descubrir 
las distorsiones, sus causas y, posiblemente, los informes originales 
que no quedaron explícitos. Pero este trabajo es minucioso, ca
suístico, ya que la crítica debe hacerse en muchos casos no sólo 
a nivel de autor o de proceso de elaboración de la fuente sino de 
párrafo o de vocablo. Lógicamente, no es posible que el historia
dor dé. cuenta de la constante crítica a la que somete sus fuentes' 
pero sí que señale, aunque sea a grandes rasgos, los lineamiento; 
generales que se ha fijado para ello, los problemas más sobresalien
tes con los que ha tropezado y las vías de solución seguidas con 
mayor frecuencia. 

En el caso particular de la investigación sobre las concepciones 
prehispánicas relativas al cuerpo humano, cabe repetir que las ma-
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yores dificultades de valoración de las fuentes aparecen en el mo
mento en que es necesario deslindar qué información deriva en 
forma más o menos inalterada de la época anterior a la conquista, 
y qué información nos entrega elementos que no corresponden a 
dicha época, al transformarse las concepciones por el proceso colo
nial o, simplemente, por atribuirse erróneamente a los indígenas 
concepciones que no les pertenecieron. El dominio colonial 
transformó notablemente el pensamiento indígena en unas cuantas 
décadas, las que mediaron entre la conquista y la elaboración de 
algunas fuentes. y a estas transformaciones se deben hoy las 
mayores dificultades de precisión del pensamiento prehispánico. 

Como lo han señalado ya Dibble y Anderson, la información 
más importante acerca de las ideas anatómicas nahuas derivan de 
los vocabularios que han llegado hasta nosostros, y éstos fueron 
compilados por españoles educados en la tradición medieval. 13 
La primera dificultad estriba en localizar hasta dónde está alterada 
la exigua información que de los vocabularios obtenemos. En otras 
ocasiones de los mismos informantes procede la pérdida de infor
mación, ya por el abandono de las antiguas concepciones debido a 
la introducción del cristianismo, ya por la prudencia que debieron 
tener frente a las autoridades religiosas coloniales. Rogers y 
Anderson hacen notar que no llegan a los vocabularios algunos 
importantes nombres metafóricos que implicaban vínculos con la 
antigua cosmovisión, entre ellos cuauhnochtli o "tuna del águila", 
que significaba "corazón", y chalchíuhatl, "líquido de piedra ver
de preciosa" o "líquido precioso", que significaba "sangre".14 

Creo necesario citar algunos de los muy numerosos casos de in
certidumbre sobre el origen de las concepciones: 

El primero se refiere a la etiología de las caries dentales. Una 
antigua fórmula babilónica hace alusión a pequeños gusanos que 
destruyen el interior de los dientes: 

Los pantanos crearon los gusanos. 
Avanzó el gusano y fue a llorar delante de Shamash, 
ante Ea llegaron sus lágrimas: 
-¿ Qué me darás por alimento? 
¿ Qué me darás para devorar? 
-Te daré huesos secados 
y perfumada madera. 
-Deja que beba entre los dientes 

13 CF, x, 95. nota 1. 
14 Rogers y Anderson. "La terminología anatómica ...... 74. 
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y me instale en las encías 
para que devore la sangre de los dientes 
y de las encías destruya la fuerza. ' 
Luego poseeré yo el cerrojo de la puerta. 15 

41 

La c~eencia se. ext~ndi.ó por el Mediterráneo. En la medicina 
académIca, ~stos ~~agI~~nos gusanos, que recibieron en español el 
nombre de neguIjOnes ,son mencionados por facultativos iberos 
entre ell~~ el toledano Jerónimo Gómez de Huerta (l578-1643)~ 
La menClOn de los gusanos de las caries dentales aparece en la 
Nueva ~spaña e.n las. primeras obras coloniales, y Samuel Fastlicht, 
al estudIar la hIstonografía del siglo XVI, se refiere a ellos como 
prod~~to de las concepciones erróneas de los europeos. 16 Foster 
ta~blen se .refiere a esta creencia, y estima que pasó de Anda
lUCIa a M~XICO.17 ~ afirmación de Foster parece apoyada por el 
V. ocab~!arzo de MolIna, cuando al término español "neguijón de 
dIentes se dan los equivalentes de tlancualoliztli y tlampanaliztli, 
p~labras que se refi.eren al d~ño de los dientes, pero no al gusano. 
Sm embargo, el mIsmo MolIna dice en otra parte de su obra que 
".gusano de los dientes o muelas" es tlanocuilin. palabra que de
sIgn~ al supuesto agente. Por su parte, Sahagún relata que la mala 
méd~ca finge sa.car gusanos de los dientes de sus pacientes,18 y el 
CódIce I!lorentmo, al hablar de esta práctica terapéutica, llama a 
los mé~Ic~s tet~nocuilanque, nombre que traducido en forma di
recta "SI1~llfica los que toman los gusanos de los dientes de la 
gente . . Queda ~l problema de determinar si estos vocablos nacen 
en las pn~eras decadas coloniales por la recepción de las ideas eu
ropeas o ~I corresponden a concepciones prehispánicas. 

Otro ~Jemplo de posible paralelismo es el del malestar que reci
be en nahuatl el nombre de "flechar del agua" (amina). Molina 
d~fine esta palabra como "hacerme mal el agua, por la haber be
bIdo .~espu.es de haber comido pepinos y yerbas crudas". La 
~e~~lOn mIsma de los pepinos puede hacer suponer que la aso
c.IaclOn del agua c~n el mal viene del Antiguo Continente, y.más 
SI sabemos ,que LUIS Lobera de Avila recomienda que no se beba 
agua ~espues de haber comido verduras y frutas, y cita entre las 
autondades que hablan de esta precaución al médico y filósofo 

1 S Osuna. Los curanderos. 126. 
1,6 Fastlicht. La odontología en el México prehispánico 91 Fastlicht "La od ti' 

en el Códice". 349. . •. • on o ogla 
17 Foster. "Relationships ...... 213. 
18 HG. 111. 129. 
19 CF.I. viii. 4. 
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Avicena.2o No sería improbable que en este caso existiese un 
paralelismo, producido por la observación de algunos leves mal
estares ocasionados por el aumento de gases que, a partir del agua, 
produce una indigestión. 

Más difícil de explicar es el tratamiento de los problemas ocu
lares en Europa con simiente de lagarto cogido por el mes de 
mayo,21 o con hienda de lagarto,22 y en México con excremento 
de lagartija. 23 

y en cuanto a las transformaciones de seres humanos con pode
res mágicos, debe uno preguntarse si existe relación, por un lado, 
entre las españolas brujas que se convierten en ánsares para ir 
a chupar la sangre de los niños,24 las meigas chuchonas de Gali
cia2S y las mujeres hilanderas que se vuelven ratones, hormigas, 
perros o gatos mediante ungüentos,26 y por otro lado las meso
americanas mometzcopinque, según las concepciones actuales. 
Estas aparecen en los documentos próximos a la conquista como 
mujeres que se desarticulaban las piernas y volaban con bolas de 
fuego por los aires. Más explícitas, las tradiciones contemporáneas 
-y, por cierto, registradas en versiones extrañamente similares en 
un amplio territorio-, nos dicen que cambian sus piernas por patas 
de guajolote, se colocan alas de petate, vuelan y van a ch~par la 
sangre de los niños de cuna. Creo que estos casos, tan dIversos 
entre sí, pueden demostrar fácilmente la necesidad de sendos estu
dios para desentrañar el problema de origen. Y como éstos, son 
múltiples los casos que surgen a 10 largo de las investigaciones. 

Los textos de fray Bernardino de Sahagún 

Como quedó dicho anteriormente, son dos las fuentes principales 
para el estudio de las ideas anatómicas de los antiguos nahuas: 
las listas de partes del cuerpo humano de la obra de fray Bernardi
no de Sahagún, y el Vocabulario de fray Alonso de Malina. Del 
primero de estos autores deben tenerse también muy en cuenta 
los ricos textos relativos a las enfermedades del cuerpo humano y a 
las medicinas indígenas. 

20 Avila de Lobera, Libro del regimiento .... f. Sr. Lobera de Avila, Vergel .... f. 72. 
Luis Lobera de Avila se firmaba también Avila de Lobera y Dávila de Lobera. 

21 Dávila de Lobera, Linra de las experiencias. f. 23r. Véase la nota anterior. 
22 Chirino de Cuenca, Menor .... f. 29r. 
23 López Austin, "De las enfermedades ... ",65. 
24 Barrientos, Tractado de la divinanra. 178. 
2S Risco, "Apunte; sobre el mal de ojo ... ",78. 
2 6 Salillas, La fascinación .... 28. nota 3. 
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La historia de Sahagún en la Nueva España se inicia cuando, a 
los treinta años de edad, en 1529, arriba con el grupo de compañe
ros de orden que dirigía fray Alonso de Ciudad Rodrigo. Tras una 
larga experiencia en labores de evangelización, y después de haber 
aprendido como pocos de los frailes la lengua náhuatl, inició en 
Tepepulco (antiguo dominio del Aculhuacan) la recopilación de 
textos relativos a la vida prehispánica de los indígenas. Hacia 1561 
se trasladó a Tlatelolco, y ahí yen Tenochtitlan continuó su labor 
de interrogatorio, registro y puesta en limpio de la obra que puede 
reputarse como el mayor monumento historiográfico del siglo XVI 
novohispano. En 1590 falleció en México, tras sufrir las penalida
des ocasionadas por la oposición que a su obra presentaron las 
autoridades españolas. 

Aunque no es oportuno narrar aquí en detalle la vida del fran
ciscano ni describir con más espacio su extraordinario método 
de investigación, debo mencionar a grandes trazos la fonna en que 
elaboró su obra. Quien desee penetrar en tan interesante tema, en
contrará al respecto abundante bibliografía.27 

El proyecto más importante de Sahagún tuvo como propósito 
fundamental coadyuvar a la evangelización de los indios. La obra 
serviría en primer término para conocer las costumbres prehispá
nicas, tanto para adecuar la acción doctrinaria como para descubrir 
los vestigios de la antigua religión, que obstaculizaban la actividad 
de los frailes. Otro propósito era la factura de un precioso instru
mento para la conversión de los indígenas: un diccionario de 
ambiciosas dimensiones en la lengua que habían adoptado los es
pañoles como la más adecuada para la evangelización, la lengua 
náhuatl, la más difundida en razón de ser el idioma de los pueblos 
que en el momento de la conquista europea dominaban política
mente gran parte de Mesoamérica. 

Ambos proyectos se encontraban concordes con el afán de 
algunos evangelizadores franciscanos de crear un régimen político 

27 Señalo tres obras solamente, las cuales remitirán a más detallada información: 
Wigberto Jiménez Moreno. "Fray Bernardino de Sahagún y su obra", en Fray Ber
nardino de Sahagún. Historia general de las cosas de Nueva Espafla, ed. de Joaquín 
Ramírez Cabañas, estudio de --, 5 V., México, Editorial de Pedro Robredo, 
1938, en v. 1, p. xili-lxxxiv. 
Luis Nicolau D'Olwer. Fray Bemardino de Sahagún (l499-1590), México, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1952,232 p. (Histo
riadores de América, IX). 
Munro S. Edmonson (editor). Sixteenth-Century Mexico. The work o[ Stzhagun, Al
buquerque, School of American Research, University of New Mexico Press. 1974, 
xvi-292 p. 
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en el que los indios vivirían bajo la dependencia directa de los re
ligiosos, conservando su lengua y aun sus costumbres en todo lo 
que fuese compatible con la religión cristiana. Aquí aparece el 
meollo de la creación de una obra que abarcaría todos los temas 
fundamentales del pensamiento indígena, desde lo divino hasta lo 
inanimado, y un diccionario tan completo que pretendía tomar 
como modelo el de Ambrosio Calepino. Las dos obras estaban 
estrechamente ligadas, ya que el léxico se obtendría, según lo es
peraba Sahagún, de aquellos textos enciclopédicos. La utopía 
franciscana chocó contra la realidad de la dominación espafiola. El 
diccionario quedó en pasos muy iniciales. Sólo la gran historia 
universal vio su término, y ha llegado hasta nosotros después de 
innumerables desgracias que le causaron la política real y la incuria 
de los siglos. 

Los textos de Sahagún directamente relacionados con el tema 
de esta investigación pueden ser divididos en tres partes: a, la co
rrespondiente a las enfermedades; b, la de las medicinas, y e, la de 
las partes del cuerpo humano, que en definitiva versión del Códi
ce Florentino aparecen respectivamente en el libro X, capítulo 
xxvüi; en el libro XI, capítulo vü, párrafo 5, y en el libro X, ca
pítulo xxvii. 

Los textos de las enfermedades se inician en Tepepulco, en dos 
cuerpos distintos que aparecen en los Primeros memoria/es. Son 
simplemente dos listas con escasa información; pero Sahagún las 
utilizó como base para formular los cuestionarios que dirigiría a 
sus informantes tlatelolcas en las siguientes etapas de su trabajo. 
Ya en Tlatelolco, la base tepepulca da origen a otra información, 
anónima, que integra los cinco primeros párrafos del capítulo 
xxvüi del libro X del Códice Matritense. Este documento es revi
sado, corregido y adicionado por los médicos indígenas Juan 
Pérez, Pedro Pérez, Pedro Hemández, José Hemández, Miguel 
García, Francisco de la Cruz, Baltasar Juárez y Antonio Martínez, 
también en el Códice Matritense. La versión de estos médicos fue 
pasada en limpio, con otra pequefia adición, en el manuscrito co
nocido como Códice Florentino, ya esta última copia se agregaron 
la traducción al castellano y las ilustraciones. En forma indepen
diente, el texto del Códice Matritense fue nuevamente modificado 
en el mismo manuscrito por autores desconocidos, sin que este 
hecho haya tenido mayor trascendencia. 

Los textos de las medicinas aparecen ya como obra tlatelolca, 
iniciados como una muy breve lista que formaba parte de la des
cripción general de los vegetales en el libro XI, el correspondiente 
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a la historia natural de la obra de Sahagún. Apenas ocupa más de 
una foja del Códice Matritense. No satisfecho el franciscano con 
tan pobre descripción acerca de un tema que resultaba tan útil e 
interesante, ocupó los servicios de un equipo de médicos indígenas 
que desarrollaron el informe que aparece en el Códice Florentino. 
Fue un equipo diferente al primero. Lo formaron Gaspar Matías, 
Pedro de Santiago, Francisco Simón, Miguel Damián, Felipe 
Hernández, Miguel Garda y Miguel Motolinía, auxiliados por el 
escribano Pedro de Raquena. Junto a este texto aparecen el de la 
traducción al castellano y los dibujos correspondientes. 28 

Por último, los textos referentes a las partes del cuerpo humano 
se inician en Tepepulco con dos listas dictadas por informantes 
anónimos, textos que ocupan respectivamente el capítulo iv, párra
fo 5, folios 82v y 83r, y el capítulo iv, párrafo 6, folio 83v de los 
Primeros memoriales, con los títulos "De los nombres de lo que 
aparece por encima en nuestro cuerpo" y "De los nombres de lo 
que está en el interior de nuestro cuerpo, que no se muestra". Son 
textos pobres, ya que a las listas de nombres sólo acompañan algu
nas palabras (ya verbos, ya adjetivos) referentes a los sustantivos 
enunciados. Como en el caso de los textos de las enfermedades, és
tos van a ser base de los cuestionarios de los que haría uso Sahagún 
en Tlatelolco. 

En el Códice Matritense la lista de las partes del cuerpo humano 
ocupa el capítulo xxvii del libro X; pero en realidad se trata de dos 
textos diferentes. El primero de ellos abarca del folio 146r hasta la 
mitad del folio 148r, y tiene el título "De las partes del hombre y 
de la mujer, de dentro y de fuera". Es una larguísima lista de 
nombres de las partes del cuerpo humano, sin divisiones y sin los 
agregados de verbos y adjetivos que aparecen en los Primeros me
moriales. Después, como si tampoco aquí estuviese satisfecho Sa
hagún del capítulo, se reinicia el xxvii con otro texto en el que 
cada uno de los nombres de las partes del cuerpo va seguido de lar
gas listas de adjetivos, verbos o sustantivos que se relacionan con 
los nombres de una u otra manera. Este segundo y definitivo capí
tulo xxvii tiene por título "De todos los miembros exteriores y 
interiores ansí del hombre como de la mujer", y abarca de la mitad 
del folio 148r al 162v. Está dividido en catorce párrafos, cuyos tí
tulos aparecen en español, con letra del propio Sahagún. 

28 Quien desee una mayor información acerca de la historia de estos documentos, su 
paleografía y su versión directa al español, puede consultllf: López Austin, "De las 
enfermedades ... "; Lópéz Austln, "De las plantas ... "; López Austin, "Textos acer
ca ... ", y López Austin, "Descripción de ... " 

,. 
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La versión del Códice Florentino deriva de la segunda del Matri
tense, con variación del título general, que en el Florentino será 
"De los intestinos y de todo lo que está en el interior del hombre, 
y de todo lo que está en la superficie, y de las coyunturas, de lo 
que nos pertenece a los varones y de lo que pertenece a las muje
res". Los títulos de los párrafos están escritos en lengua náhuatl, 
con letra de fray Bernardino. La siguiente lista permitirá comparar 
los títulos de ambos documentos, de los que doy en el original 
español los del Matritense, y en su traducción del náhuatl los del 
Florentino: 

CODICE MATRITENSE 

Del pellejo del hombre o de la 
mujer 

2 De la cabeza y de sus partes 

3 De los ojos y de todos sus adhe
rentes 

4 De la cara con todos sus adhe
rentes 

5 De los dientes y muelas y colmi
llos 

6 De los labios con sus circunstan
cias 

7 Del pescuezo, con sus circuns
tancias 

8 De los hombros, brazos, manos y 
dedos 

9 Del cuerpo con sus adherencias 

10 De las piernas y pies, y todo lo 
adherente 

11 De los huesos de todo el cuerpo 

12 De los miembros y partes inte
riores 

13 De otras menudencias que hay 
en el cuerpo humano 

14 De las horruras que salen de¡ 
cuerpo 

CODICE FLORENTINO 

De nuestra carne, de la piel de 
nosotros los hombres y de las 
mujeres 

2 De la cabeza y de todo lo que en 
ella está 

3 De los ojos y de todo lo que les 
pertenece, y de nuestra nariz y 
de todo lo que en ella está 

4 De la cara y de todo lo que le 
pertenece 

5 De los dientes, y de las muelas, y 
de nuestros colmillos 

6 De nuestros labios y de lo que 
les pertenece 

7 Del cuello y de todo lo que le 
pertenece 

8 Del hombro, y del antebrazo, y 
. de los dedos de la mano 
9 De nuestro tronco y de todo lo 

que en él está 
10 De nuestras piernas y de todo lo 

que les pertenece 
11 De todos nuestros huesos que es

tán en nuestro cuerpo 
12 De nuestras partes discernibles, 

las que están en nuestro inte
rior 

13 De otras partes discernibles que 
están en nuestro cuerpo 

14 De las podredumbres, de las su
ciedades que salen de nuestro 
cuerpo 
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En el Florentino, como se ha dicho, aparecen pareados los 
textos nahuas que fueron producto de las respuestas de los infor
mantes, con la traducción, demasiado libre en ocasiones, que 
Sahagún hizo de ellos al español. Los textos referentes a las par
tes del cuerpo humano son la excepción, pues están en náhuatl; 
pero sin versión al español. La razón es obvia: Sahagún concibió 
esta parte de su libro como una rica fuente de léxico para su dic
cionario; pero consideró absurdo traducir lo que era casi una mera 
lista de palabras. En la columna paralela donde debiera apare
cer la traducción, Sahagún se ocupa de otro tema: diserta sobre 
los oficios y habilidades, vicios y virtudes de los indios de su tiem
po. Aparecen, además, algunas ilustraciones, malas y pobres, del 
tema del cuerpo humano. 

Hay en este capítulo cinco particularidades que llaman la aten
ción. Primera, que en el párrafo decimotercero se incluyen algunos 
defectos y señales corporales. Segunda, que ahí mismo aparece una 
lista de locativos que tienen como elementos de composición nom
bres de partes del cuerpo humano. Tercera, que no se mencionan 
los testículos, y que los nombres de los riñones ocupan su lugar. 
Cuarta, que en la parte final del capítulo existe un intento de refe
rencia a la función y al órgano, en oraciones pareadas, distintas 
sólo porque unas emplean la palabra ínic y otras uncan para decir 
respectivamente que con ese órgano se realiza la función y que allí 
es donde se realiza. Por último, parece existir una necesidad de dis
tinción entre singularidad y pluralidad orgánica con indicador 
de accidente gramatical de número en palabras que normalmente 
no lo admiten. Así, aparece tanto la voz nepicya ("coyuntura") 
como nenepicya, como si la segunda fuese el plural de la primera, 
siendo que, por ser nombres de entes inanimados, no pueden 
pluralizarse.l9 

Esta tercera parte de los textos de Sahagún, la de la constitución 
del cuerpo humano, es la que aporta el grueso de la información. 
En los apéndices 1 y 2 encontrará el lector mi paleografía y mi 
traducción completas de los textos en las diversas etapas de ela
boración: Primeros memoriales, Códice Matritense y Códice 
Florentino. 

Frecuentemente se comparan los textos de los informantes in-

29 Anderson, en Rules ... , 52, admite esta posibilidad: ..... the nouns often reduplicate 
the first syllabe, especially those which, because they name inanimate objects, have 
no plural forms; thus they are plura1ized." La opinión de Anderson es muy valiosa; 
sin embargo, en ciertos casos no es posible justificar esta duplicación, como sucede 
on cocoxixipochtli, "nuez de la garganta". 
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dígenas de Sahagún con la obra de Martín de la Cruz, Libellus de 
medicinalibus Indorum herbis, para contrastar la poca influencia 
de la medicina española en aquéllos, y la excesiva penetración de 
conceptos europeos en ésta. La comparación es válida; pero 
siempre que no se crea que los médicos informantes de Sahagún 
estaban demasiado exentos de la influencia extranjera. Prueba de 
ello son las prescripciones de tratamientos con jeringas metálicas 
(llega a aparecer su dibujo en las ilustraciones del Códice Florenti
no) y el uso de lechinos. Además, algunas medidas terapéuticas 
hacen sospechar que en forma directa o indirecta, los médicos in
dígenas conocieron los libros médicos españoles. Puede citarse 
como ejemplo de libros que posiblemente influyeron en ellos el 
de Chirino de Cuenca, que recomienda el ya mencionado excre
mento de lagarto contra las nubes de los ojos; la leche de mujer 
contra las excrecencias del interior de los párpados; la orina huma
na para limpiar toda sarna y llaga, y el uso de medicinas negras 
contra las infecciones. 3o Iguales recomendaciones aparecen en 
los textos de Sahagún. 31 Otro ejemplo de prescripciones que 
pueden hacer presumir influencia extraña son las sangrías de deter
minadas venas para evitar los daños de las contusiones, sobre todo 
cuando se menciona la "vena del corazón".3l Sin embargo, Adams 
registra la creencia cakchiquel actual de que las venas de las pier
nas están unidas al estómago, mientras que las de los brazos se 
conectan con el corazón.33 

En resumen, la obra de Sahagún es de primer orden para el estu
dio de las concepciones de los antiguos nahuas acerca del cuerpo 
humano, así como lo es para casi todos los campos del pensamien
to prehispánico; pero es una obra colonial, no exenta de muy 
diversos tipos de distorsiones. Su validez depende de la constante 
y casuística crítica a la que deben someterse sus datos. 

El vocabulario de fray Alonso de Molina 

Alonso de Molina llega a la Nueva España hacia 1522 (seis o siete 
años antes que Sahagún), apenas niño, junto con sus padres y su 
hermano. Huérfano de padre muy pronto, su madre lo entregó 
a los franciscanos para que les sirviera de intérprete y maestro de 

30 Chirino de Cuenca, Menor ... , f. 20v, 2Iv, 22r, 28v, 29r, 30r y 30v. 
31 López Austin, "De las enfermedades ... ", 57,63,65 Y otras. 
32 López Austin, "De las enfermedades ... ",93 Y 97. 
33 Adams, "Un análisis ... ", 14. El dato pro~de del pueblo de Magdalena Milpas Altas. 

Guatemala. 
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la lengua indígena que el niño había aprendido en sus juegos infan
tiles. Tendría entonces unos once años, y correría 1524. Los 
solicitantes franciscanos fueron los llamados "doce", tan acti
vos en la labor evangelizadora, y el niño hablante de náhuatl se 
unió a ellos como un miembro más de la comunidad, en verdad 
de los más útiles. En 1528, tras vivir como fraile, tomó los hábitos, 
para continuar así la empresa religiosa hasta su muerte, en 1579. 

Molina fue autor de un vocabulario único en su género. Lo pu
blicó en 1555 en su forma original, que vertía del español al 
náhuatl. Su hermano de orden, fray Bernardino de Sahagún, revisó 
la obra. En 1571 apareció la siguiente edición, un libro mucho 
más completo, no sólo aumentado considerablemente en voces, 
sino con la inversa traducción del náhuatl al español. Desde en
tonces es la fuente más valiosa para el estudio del léxico náhuatl 
del siglo XVI. 

Como diccionario de las primeras décadas de la Colonia, el de 
Molina tuvo que resolver muchos de los problemas planteados por 
el difícil concierto lingüístico de dos formas distintas de conce
bir el mundo. Registró voces que apenas nacían, tanto en español 
como en náhuatl. Muchas de ellas, tal vez, fueron creadas por 
el mismo Molina en su esfuerzo por ajustar ambas lenguas. Para 
aquilatar este proceso es necesario pensar que el vocabulario no 
fue fruto de una mera recopilación de equivalencias que ya habían 
cristalizado. Por el contrario, fue un factor catalítico y creador, 
un instrumento evangelizador que proporcionó a los frailes el auxi
lio requerido en su esfuerzo por comunicar en una lengua extraña 
conceptos difícilmente traducibles. No en vano el primer vocabula
rio vertía sólo a una lengua. Se pensó más entonces en la expresión 
unilateral que en el diálogo, más en el hablar que en el escuchar, 
más en la supuesta bondad prístina de la doctrina propia que en la 
respuesta razonada, más en la traducción del español al náhuatl 
que en la del náhuatl al español. No es el vocabulario, por tanto, 
un simple registro de las voces del mundo que había sido, ni de las 
de uno ya fraguado; fue al mismo tiempo fruto y herramienta de 
una práctica cotidiana. 

Dadas estas características, ¿cómo aproximarnos al material de 
Molina para obtener de él la información acerca de las concepcio
nes del cuerpo humano? Creo indispensable tener presentes los 
puntos que enseguida se listan: 

a. Polisemia, homonimia, sinonimia y vaguedades del lenguaje 
están constantemente presentes tanto en el náhuatl como en el es
pañol de la época. Rafael Martín del Campo (que me ha precedido 
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en estos menesteres de tratar de descubrir los conceptos relativos 
al cuerpo humano a través de la nomenclatura del Vocabulario de 
Molina) proporciona un magnífico ejemplo de la imperfecta 
comunicación, citando las equivalencias dada$ por el franciscano 
a las diversas acepciones de la palabra española "garganta". 34 

b. La simple recopilación de léxico no deja de ser un reflejo de 
la cosmovisión de quien reúne el material. La elección de los 
términos a los que hay que proporcionar equivalentes en lengua 
extraña puede dar la falsa imagen de una correspondencia nítida y 
precisa. Un ejemplo es el de los sentidos corporales, que aparecen 
en el vocabulario en número de cinco, como eran concebidos por 
la tradición europea de la época. La llana aceptación de tan precisa 
coincidencia sin elementos diversos que la corroboren deja la puer
ta abierta a interpretaciones cargadas de europeocentrismo. 

c. La lengua náhuatl ofrece una increlble posibilidad de acu
ñación de vocablos que corresponden a conceptos ajenos. 3S Esta 
característica del náhuatI aumenta el riesgo de reflejo que se 
menciona en el punto anterior. 

d. Los conocimientos de anatomía de Molina y de sus informan
tes no fueron los de especialistas en medicina. Martín del Campo 
hace hincapié en este punto. 36 Aquí habría que contestar a Martín 
del Campo que es de tomarse muy en cuenta su opinión, siempre 
que no atribuyamos o neguemos a priori a los médicos indígenas 
un conocimiento anatómico muy superior al que tuvieron Molina 
y sus ayudantes. 

e. El español de la época presenta escollos que hay que descu
brir. Vuelvo a Martín del Campo para citar un buen ejemplo de 
equívoco por él advertido: icxixíotl se traduce en el vocabulario 
como "empeine del pie"; pero aquí "empeine" significa un tipo de 
lesión dérmica y no una parte del pie. 37 Es "empeine" derivado 
de impetigo, no de antepedinum. Lo que captó Martín del Cam
po no pudo verlo Rémi Siméon, quien en su vocabulario náhuatl
francés tradujo cou-de-pied. 

f. Es necesario registrar los casos en los que existe alguna sos
pecha de influencia colonial. Molina vierte "abortar por algún 
desastre y sin voluntad" como tlaolinilía (nino). palabra que 
literalmente significa "realizar en mí un movimiento de algo". Hay 
que recordar que en el español de la época "mover" era sinónimo 

34 Martín del Campo, "La anatomía .. .''. 51. 
3S Así lo hacen notar Rogers y Anderson, "La terminología anatómica ... ",74. 
36 Martín del Campo, "La anatomía .. .", 50. 
37 Martín del Canlpo, "La anatomía .. .",57. 
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de "abortar". Y, sin embargo, hablo de sospecha, porque el 
término tlaolinilía aparece frecuentemente en los textos nahuas. 

g. Deben localizarse vocablos que implican antiguas creencias, 
ya que su información puede ser valiosa. Tanto Sahagún como Mo
lina estuvieron alertas contra la transmisión de términos que dieran 
pie a la persistencia de elementos mágicos y religiosos indígenas. 38 

Pero no todo pudo ser cernido, y algunos términos pasaron a las 
obras definitivas. Molina registra ítech nací Tlaltecuhtli como 
"morirse el enfermo", expresión que hace referencia a la antigua 
divinidad de la tierra. 

A éstos y a otro tipo de problemas me refiero, ya en la práctica, 
en la nómina de partes del cuerpo humano y en su vocabulario au
xiliar. Largo sería mencionar las dificultades específicas de otras 
fuentes. Baste por ahora la cita de las dos principales, y la referen
cia a las etnográficas que aparece más arriba. 

LOS APENDICES 

El lector interesado podrá recurrir a los apéndices de este libro en 
busca de la información adicional que contienen los siguientes 
documentos: 

l. Textos nahuas acerca de las partes del cuerpo humano. Se 
ofrece la paleografía de los distintos documentos de Sahagún: 
Primeros memoriales, Códice Matritense y Códice Florentino, 
anotados. 

2. Traducción al español de los textos referentes a las partes del 
cuerpo humano. 

3. Nómina de partes del cuerpo. Incluye el análisis filológico de 
los nombres de las partes del cuerpo humano y algunos comenta
rios sobre la materia. 

4. Vocabulario auxiliar a la nómina de partes del cuerpo huma
no. Explica algunos de los problemas de interpretación en el 
análisis filológico. 

5. Cuadros de análisis filológico de términos que se refieren a 
funciones y estados anímicos, y que al mismo tiempo hacen 
alusión a partes o productos del cuerpo humano. Estos cuadros 
sirven de base a la localización de los centros anímicos. 

6. Bibliografía m ínima sobre la polaridad frío-calor en México y 

38 Sahagún, por ejemplo, elimina de la lista de enfennedades necihuaquetzaliztli y 
netkzhuitequüiztli. Habían aparecido en los Primeros memoriales; pero no se en
cuentran después en el Códice Matritense. Ambas hacen alusión a etiología sobre
natural. López Austin, "Textos acerca ... "; 131. 
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Guatemala. 
7. Textos nahuas de Sahagún acerca de las condiciones de edad 

y sexo, con su traducción al español. 
8. Bibliografía mínima sobre nagualismo. 
9. Glosario que contiene una breve explicación de las voces 

en lenguas indígenas que aparecen en el libro, a las que se agregan 
aquellas en español cuyo significado no es fácilmente asequible al 
lector no especializado. 

Estos nueve apéndices los encontrará el lector en el segundo vo
lumen de este libro. 



2. LA COSMOVISION 

EL ALTIPLANO CENTRAL 

He circunscrito mi estudio de las representaciones del cuerpo hu
mano a las concepciones de los pueblos nahuas que habitaron el 
Altiplano Central -de México, región limitada al norte por la sierras 
de Zacatecas y de Guanajuato; al oeste por la Sierra Madre Oc
cidental; al sur, por la Cordillera Neovoleánica, y al este, por la 
Sierra Madre Oriental. Durante los últimos y turbulentos siglos de 
la historia mesoamericana vivieron en el territorio enmarcado por 
estas murallas fisiográficas poblaciones diversas, heterogéneas en lo 
lingüístico, en lo étnico y en el grado de complejidad social, eco
nómica y política. En los siglos XIV, XV y XVI florecieron en 
el área algunos centros de población, entre los que pueden mencio
narse Azcapotzaleo, Tetzcoco, Cholollan, Xaltocan, Culhuacan, 
Tlaxcallan, Huexotzinco, Chale o , Xochimilco, Cuitláhuac, Míz
quic, Coyohuacan, Tlacopan, Coatlinchan, Huexotla, Acolman, 
Cuauhtitlan y las dos ciudades mexicas: Tenochtitlan y Tlateloleo. 
Aunque era frecuente la composición pluriétnica y plurilingüística 
en los centros, en la mayor parte de los mencionados la población 
predominante hablaba la lengua náhuatl, y en todos se compar
tía una tradición cultural común no sólo a los pobladores del 
Altiplano Central, sino a pueblos que habitaban en territorios muy 
distantes. 

En la región se suceden en forma accidentada mesetas, valles, 
cuencas cerradas y montañas de pinos, encinos y robles, con altu
ras mínimas de 1800 metros sobre el ñivel del mar, lo que hace del 
altiplano una zona fría, aunque con grandes variaciones climáticas 
que dependen de las diferentes alturas, vientos dominantes, 
irrigación y regímenes pluviales. El territorio está irrigado por 
numerosas corrientes que depend~n no sólo de las lluvias de las 
sierras, sino, en forma más permanente, de los deshielos de 
cumbres nevadas de los volcanes. Hoy, en términos generales, el 
régimen de lluvias es pobre y las mayores precipitaciones ocurren 
en verano, con carácter torrencial. Existe gran irregularidad en los 
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mlcios de la temporada de lluvias, y los períodos de sequía pue
den adquirir peligrosa frecuencia para los sembradíos de temporal. 
En los siglos XIV, XV y XVI la humedad era mayor y el clima más 
benigno, debido a la existencia de las grandes masas de agua de la 
cuenca central, depósitos que fueron drenados en la Colonia; pero 
las fuentes históricas nos hablan de la difícil vida de un pueblo so
metido a un inseguro régimen de lluvias y azotado por hambrunas 
debidas a las inclemencias de la naturaleza. 

Dos son las regiones del altiplano de las que procede la mayor 
parte de la información histórica. La primera es el Valle de Mé
xico, con alturas mínimas de 2000 metros sobre el nivel del mar, 
que contenía en aquella época un conjunto de vasos de pantanosas 
riberas, cuyos esteros limítrofes se anegaban en la época de llu
vias para formar un solo lago. Estos vasos eran los de Xaltocan 
y Zumpango al norte, el de Tetzcoco al centro, y los de Chalco y 
Xochimilco al sur. El vaso central, el de más bajo nivel y el de ma
yores dimensiones, era salobre en su parte oriental debido a los 
torrentes que en dicha zona se vertían y al carácter somero de 
sus aguas. En cambio, los lagos septentrionales, más altos, recibían 
las aguas dulces de numerosos manantiales. En la parte occidental 
del lago de Tetzcoco se erigieron las dos ciudades mexicas, islas 
contiguas que se comunicaban con tierra firme por medio de cal
zadas. 

La segunda región en importancia es la de los valles de Puebla y 
Tlaxcala, separados del de México por la Sierra Nevada. Sus fértiles 
tierras, con alturas m ínimas de 1800 metros sobre el nivel del mar, 
son irrigadas por los ríos San Martín Texmelucan, Zahuapan y 
Atoyac. En la región destacaron las poblaciones de Cholollan, 
Tlaxcallan y Huexotzinco. 

Pese a la relativa escasez y a la inseguridad de las precipitaciones 
pluviales, el cultivo de temporal era posible en casi todo el Altipla
no Central, principalmente sobre los ricos suelos aluviales. Muy 
favorables también para la agricultura eran las zonas artificialmen
te irrigadas y los pantanos en aguas dulces: en éstos se desarrolló 
la compleja técnica de chinampas. El principal cultivo era el del 
maíz, y le seguían en importancia los de frijol, chile, calabaza y 
huauhtli. El complejo cuadro ecológico y la posibilidad de comu
nicación con otras regiones fisiográficas, principalmente con los 
próximos valles bajos del sur y con la región costera del Golfo de 
México, favorecieron el intercambio de productos y la expansión 
militar de la gente del altiplano. 

Este era el mundo que percibían con muy peculiar mirada agri-

i • 
j 
;! 
o 

I 
¡ 
o 



58 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

cultores, cazadores y recolectores de bosques y lagos, pescadores, 
artesanos, comerciantes y funcionarios de complejos aparatos 
gubernamentales. En él se establecían Y se transformaban las rela
ciones entre los hombres, ya bajo la normatividad de tradiciones 
seculares, ya como resultado de los procesos políticos de socie?a
des en constante ebullición, ya con el fragor de la guerra. Y aSl se 
controvertían las diversas concepciones del cosmos. 

Antes de pasar adelante debo aclarar que en este capítulo 
de carácter introductorio sólo podré hacer referencia a algunos de 
los aspectos centrales de la cosmovisiónindígena, útiles para 
comprender cómo uno de los sistemas ideológicos, el de las repre
sentaciones del cuerpo humano, se encontraba incluido en ella. 
Daré preferencia a temas como el de la estructura del cosmos, el de 
las bases taxonómicas generales, el del tiempo, el de los seres so
brenaturales Y el de las concepciones acerca de las relaciones 
comunitarias, de las diferencias sociales, de la dependencia Y de la 
organización política, de la guerra Y de las hegemonías. Todos es
tos temas, obviamente, serán tratados a grandes rasgos, puesto que 
además de su presentación sucinta es indispensable indicar al 
menos las vinculaciones que existían entre la superestructura y la 
base material. 

LA ESTRUCTURA DEL COSMOS 

Si consideramos que la cosmovisión es el conjunto estructurado de 
los diversos sistemas ideológicos con los que un grupo social, en un 
momento histórico, pretende aprehender el universo, debemos fi
jar la atención en las ligas de congruencia relativa que vinculan los 
distintos sistemas entre sí, y que convierten la cosmovisión, preci
samente por la estructura resultante, en algo más que un agregado 
de sistemas. La cosmovisión pone en primer plano y generaliza 
algunos de los principios básicos pertenecientes a uno o varios 
sistemas y extiende el valor de las taxonomías. En esta forma 
la cosmovisión adquiere las características de un macrosiste
ma conceptual que engloba todos los demás sistemas, los ordena y 
los ubica. 

Un principio que puede ser considerado al mismo tiempo como 
fundamental y conspicuo en la cosmovisión de los pueblos del Al
tiplano Central es el de la geometría del universo. Es, además, 
producto de una concepción cuyos elementos estructurales, taxo
nómicos y explicativos de la dinámica eran compartidos, en mayor 
o menor medida, por todos los pueblos mesoamericanos, y cuya 
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similitud con los de otras tradiciones americanas es sorprendente. 
En esta cosmovisión destaca magna (y al mismo tiempo fitrada en 
todos los ámbitos) una oposición dual de contrarios que segmenta 
el cosmos para explicar su diversidad, su orden y su movimiento. 
Cielo y tierra, calor y frío, luz y oscuridad, hombre y mujer, fuer
za y debilidad, arriba y abajo, lluvia y sequía, son al mismo tiempo 
concebidos como pares polares y complementarios, relacionados 
sus elementos entre sí por su oposición como contrarios en uno 
de los grandes segmentos, y ordenados en una secuencia alter
na de dominio. A partir de esta gran separación, la geometría se 
hace compleja, regida por un orden que tiene su máxima expresión 
abstracta en números básicos y en sus productos: 2,3,4,5,9, 13, 
18, 20, 52, 73, 104, 260, 18980, etcétera. Todos estos números, a 
su vez, fueron fundamentales para el establecimiento de la taxo
nomía y de la secuencia de dominios de las distintas fuerzas de 
la naturaleza. La original división dual poseyó entre sus pares im
portantes los que, para mejor comprensión de múltiples relaciones, 
cito a continuación en las dos columnas de opuestos: 

MADRE hembra macho PADRE 
frío calor 

abajo arriba 
ocelote águila 

9 13 
inframundo cielo 

humedad sequía 
oscuridad luz 
debilidad fuerza 

noche día 
agua hoguera 

influencia ascendente influencia descendente 
muerte vida 

pedernal flor 
viento fuego 

dolor agudo irritación 
menor mayor 

chorro nocturno chorro de sangre 
fetidez perfume 

Se concibió un universo dividido por un plano horizontal 
que separaba primariamente a la Gran Madre y al Gran Padre, y 
sobre esta división se montaron estructuras más complejas. A la 
primera división aluden las fuentes documentales cuando la atri
buyen a grupos de bajo desarrollo técnico y social: 
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... las demás naciones clúclúmecas no tenían ídolos, ni adoraban a los de
monios que adoraron los mexicanos, tepanecas y aculhuas, si no es al Sol, 
que llamaban Padre, y a la Tierra, Madre, y le ofrecían todas las mañanas 
la primera caza que cazaban, así pájaros como venados, liebres, conejos y 
demás animales y aves.! 

La división dual, principalmente por lo que respecta a la integri
dad corporal del hombre, a la enfermedad, a los alimentos ya las 
medicinas, se proyecta, aún en nuestros días, en la división de lo 
frío y lo caliente, al considerarse al ser humano formado por am
bos principios, armonizados en un estado de equilibrio. Este 
equilibrio puede ser perdido por fuerzas exteriores o interiores; 
y en la misma forma, factores externos y la acción del enfermo 
pueden recuperar el equilibrio perdido. Varios antropólogos han 
opinado que la oposición dual frío-calor de las enfermedades, los 
alimentos y las medicinas proviene de una degeneración de la doc
trina del humorismo, traída a América por los conquistadores 
españoles. En distintos trabajos me he opuesto a esta hipótesis.2 

No puedo en este capítulo detenerme en el esclarecimiento del te
ma. Más adelante, en el capítulo "Equilibrio y desequilibrio del 
cuerpo humano", me referiré a él. 

Los antiguos nahuas dividían el cosmos en trece pisos celestes y 
nueve pisos del inframundo. Varias aparentes contradicciones en 

. cuanto al número de pisos celestes (se mencionan, por ejemplo, 
! nueve pisos celestes en lugar de trece) hacen verosímil la suposi-

ción de una muy remota concepción preagrícola de la geometría 
del cosmos, en la que se contaban nueve pisos celestes sobre los 
nueve pisos del inframundo. Es muy probable que esta antigua 
concepción dual se hubiese hecho más compleja cuando las socie
dades indígenas empezaron a depender en forma más amplia de la 
agricultura, y que hombres con nueva visión y distintas necesi
dades hubiesen interpuesto otros cuatro pisos entre la tierra y el 
cielo. Las importantes funciones que estos hombres descubrieron 
(o que atribuyeron) al Sol, a la Luna, a las lluvias, nubes, relámpa
gos, rayos, granizo y vientos en la vida de las cosechas pudo 

• provocar que entre el Padre y la Madre colocaran independiente 
el mundo de los Hijos, hijos astrales o acuáticos que quedaron muy 
próximos a los agricultores. 

! Alva Ixtlilxóchitl, l. 412. 
2 López Austin. Textos de medicina náhuatl. 1975.16-31; López Austin. "Salutacio

nes ...... 93; López Austin, "Cosmovisión y medicina ...... 18-22. 
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A la posición intermedia del Sol alude el mito. El nacimiento so
lar aparece relatado en algunos mitos como la fecundación del 
Padre celeste, la preñez de la Madre terres~re y el nacimiento 
del Hijo luminoso, ligado estrechamente a las fuerzas acuáticas, 
pero armado del fuego celeste. Más allá del ámbito del dominio so
lar, distante, quedaba el verdadero cielo, el cielo del fuego azul, 
que seguía gobernado por el Padre, a cuya morada no llegaban los 
astros. Esto explica que una fuente afirme que "comenzó a alum
brar el Sol, porque hasta entonces había sido noche, y la Luna 
comenZÓ a andar tras él, y nUnca lo alcanza; y andan por el aire, 
sin que lleguen a los cielos".3 Y explica también, como se dijo, 
que en muchos textos aparezca la mención a los "nueve cielos", 
lo que hace una distinción entre dos sectores celestes, UnO de nue
ve cielos y otro de cuatro. 

Cada piso celeste y del inframundo estaba habitado por diversos 
dioses y por seres sobrenaturales menores. Los dioses aparecen 
frecuentemente representados en parejas de cónyuges, como 
proyección de una concepción cósmica dual. Hay problemas de in
terpretación de las fuentes: la ubicación de las divinidades en sus 
correspondientes moradas varía mucho en los documentos his
tóricos; la información sobre la composición y nombres de los 
pisos cósmicos es escasa y confusa;4 .la contradicción más frecuen
te es la ya citada de los textos que hablan de nueve o trece pisos 
celestes; en otros textos los cielos decimosegundo y decimoterce
ro, que se creían habitados por Ometéotl, el dios de la dualidad, 
son mencionados como un solo piso, doble, por lo que se cuen
tan indistintamente doce o trece cielos, o se dice que Ometéotl 
vive en el cielo más alto, el decimosegundo. 

Para la debida interpretación del aspecto numérico me valgo de 
las láminas primera y segunda del Códice Vaticano Latino 3738. 
Creo que, dentro de la gran confusión existente en las fuentes, 
el Códice Vaticano Latino 3738 es el que proporciona la imagen 
más clara. El Códice Florentino. que también se refiere a las divi
siones del cosmos en el apéndice al Libro 111, ni siquiera da los 
nombres de todos los pisos. Frente a los glifos del Códice Vati
cano Latino ofrezco la versión al español de los nombres que en 
náhuatl aparecen en el documento, y propongo Un doble orden nU
mérico: a. sin paréntesis, el n~mero ordinal de cada uno de los 

3 Historia de los mexicanos por sus pinturas. 35. 
4 Véase al respecto González Torres. El culto a los astros ...• 21-33. 
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LUGAR DE LA DUALIDAD 

DIOS QUE ESTA ROJO 

DIOS QUE ESTA AMARILLO 

DIOS QUE ESTA BLANCO 

LUGAR QUE TIENE ESQUINAS DE 
LAJAS DE OBSIDlANA 

CIELO QUE ESTA VERDIAZUL 

CIELO QUE ESTA NEGRUZCO 

CIELO DONDE ESTA EL GIRO 

CIELO LUGAR DE LA SAL 

CIELO DEL SOL 

CIELO DE CITLAlICUE 

CIELO DEL TLALOCAN y DE 
LA LUNA 

LA TIERRA 

El PASADERO DEl AGUA 

LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN 
LOS CERROS 

Cl'RRO DE OBSIDIANA 

1l1l;AR DEL VIENTO DE OBSIDIANA 

LUGAR DONDE TREMOLAN LAS 
BANDERAS 

LU(;AR DONDE ES MUY FLKHADA 
LA GENTE 

LU(;AR DONDE SON COMII>OS LOS 
CORAZONES DE LA GENH 

13 y 12 

II 
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LU(;AR DE OBSIDlANA DE LOS MlII'RTOS. 
LlJc;AR SIN ORIFICIO PARA I'LIIUMO 

(9 Y 8) 

(7) 
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(5) 
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13 

12 
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GRAFIA DEL LECTURA TRADUCCION ORDEN 
CODICE PROPUESTA PROPUESTO 

Homeyoca Omeyocan Lugar de la dualidad 130 y 120 cielos (90 y 
80 cielos superiores) 

Teotl tlatlauhca Teotl tlatlauhca Dios que está rojo 11 o cielo (70 cielo su-
perior) 

Teotl cocauhca Teotl cozauhca Dios que está amarl- 100 cielo (6 o cielo su-
110 perior) 

Teotl yztaca Teotl iztacca Dios que está blanco 90 cielo (50 cielo supe-
rior) 

Yztapal nanaz- ItztapaInacaz- Lugar que tiene es- 80 cielo (40 cielo supe-
caya cayan (?) quinas de lajas de rior) 

obsidiana 
Y1huicatl xo- llhuicatl xo- Cielo que está verde 70 cielo (30 cielo supe-

xouhca xouhca rior)"/ 
Ylhuicatl ya- llhuicatl yayauh- Cielo que está ne- 60 efelo (20 cielo supe-

yauhca ca gruzco ' rior) 
Ylhuicatl ma- llhuicatl mamal- Cielo donde está el 50 cielo (1 er cielo su-

maluacoca huacoca giro perior) 

Ylhuicatl huix- llhuicatl huixto- Cielo-lugar de la sal 40 cielo (40 cielo infe-
tutIa tlan rior) 

YIh uica tl tuna- llhuicatl Tona- Cielo del Sol 30 cielo (30 cielo infe-
tiuh tiuh rior) 

Y1huicatl iztlal- lIhuicatl Citlal- Cielo de Citla1icue 20 cielo (20 cielo infe-
icoe icue (La de la Falda de rior) 

Estrellas) 

<","UtW~- lIhuicatl Tlalo- Cielo del TIalocan 1 er cielo (1 er cielo in~ 
",. . ypanmeztli can ihuan y de la Luna ferior) " ) , 

~ Metztli i/ ~/) 

" alticpac TIalticpac La tierra 1 er piso terrestre ~ .. 
Apano huaya Apanohuayan El pasadero del 20 piso terrestre 

agua 
Tepetli mona- Tepetl monana- Lugar donde se en- 3 o piso terrestre 

namycia micyan cuentran los ce-
rros 

Yztepetl Itztepetl Cerro de obsidiana 40 piso terrestre 
Yeehecaya ltzehecayan Lugar del viento de 5 o piso terrestre 

obsidiana 
Pacoecoetlacaya PancuecuetIaca- Lugar donde tremo- 6 o piso terrestre 

yan Jan las banderas 
Temiminaloya Temiminaloyan Lugar donde es muy 70 piso terrestre 

flechada la gente 
Teocoylqualoya Tey01l0cualoyan Lugar donde son co- 80 piso terrestre 

midos los corazo-
nes de la gente 

Yzmictlan Itzmictlan Lugar de obsidiana 90 piso terrestre 
Apochcaloca apochcalocan de los muertos. 

lugar sin orificio 
para el humo 

Interpretación de las láminas i y.ti del Códice Vaticano Latino 3738 

l ........ 
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pisos cósmicos en la simple división de trece superiores y nueve in
feriores; b. entre paréntesis, el número ordinal que corresponde a 
los pisos celestes si se distingue entre los nueve del Padre y los cua
tro de los Hijos. 

El códice nos muestra los cuatro cielos inferiores ocupados en el 
siguiente orden: el más bajo, por la Luna y el Tlalocan (el paraíso 
de los seres pluviales); el segundo, por las estrellas; el tercero, por 
el Sol, y el cuarto por Huixtocíhuatl, la diosa de las aguas salobres 
que se levantaban como pared circundante hasta tocar los cielos. 

Volvamos a la originaria división dual de cielo y tierra. El mun
do inferior, terrestre, acuático, daba origen a los ríos, a los 
arroyos, a los vientos y a las nubes, procedentes todos de los gran
des depósitos que se erguían sobre la superficie de la tierra. Estos 
(los montes) liberaban sus cargas ya por manantiales, ya por 
elevadas cuevas de las que partían nubes y vientos para ocupar su 
sitio celeste. Era el mundo inferior un mundo pletórico de riquezas 
(aguas, semillas, metales); pero concebido como avaro y cruel por 
los agricultores, dependientes del inseguro régimen pluvial. Ellos 
imaginaban este mundo terrestre y acuático contaminado por la 
muerte y custodiado celosamente por los peligrosos "duefios" 
de manantiales y bosques. Aún hoy los lugares de donde procede 
la riqueza -fuentes, bosques, minas- se conciben como puntos 
de comunicación entre el mundo de los hombres y el de la muerte, 
guardados por los ohuican chaneque, los "duefios de los lugares 
peligrosos" . 

Los montes (depósitos de agua) fueron personalizados como dio
ses estrechamente vinculados con las lluvias, pero también con la 
enfermedad y la muerte. De ellos emanaban tanto el indispensable 
líquido como las malas influencias en forma de enfermedades, 
accidentes o meteoros acuosos dafiinos a las cosechas. Su jerarquía 
culminaba en Tlalocan Tecuhtli, el duefio de la montafia arquetí
pica, la fuente máxima y general de las aguas y de las plantas 
domésticas que nutrían al hombre. A las órdenes de Tlalocan Te
cuhtli estaban los cuatro grandes tlaloque, moradores de cada uno 
de los extremos del mundo, y se encontraban en el siguiente nivel 
jerárquico los ejércitos de tlaloque o tlamacazque menores, encar
gados de particulares meteoros. De los cuatro grandes tlaloque 
provenían los distintos tipos de precipitaciones y vientos, benéfi
cos o maléficos segúr: el extremo de la tierra en el que cada tláloc 
se encontraba. 

Del mundo superior, celeste y masculino, también llegaban bie
nes indispensables para la vida y males temidos por los hombres. 
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Era el cielo, como se ha dicho antes, el gran fecundador; pero des
cendían de él fuerzas dañinas que alteraban la superficie de la 
tierra y penetraban en el cuerpo humano para causarle enfer
medades. 

La superficie de la tierra era concebida como un rectángulo o 
como un discoS rodeado por las aguas marinas, elevadas en sus ex
tremos para formar los muros sobre los que se sustentaba el cielo. 
Si hemos de interpretar de acuerdo con la información de las lá
minas primera y segunda del Códice Vaticano Latino, las aguas 
del mar rodeaban como pared los cuatro pisos celestes inferiores y 
soportaban los nueve superiores. 

La superficie terrestre estaba dividida en cruz, en cuatro seg
mentos. El centro, el ombligo, se representaba como una piedra 
verde preciosa, horadada, en la que se unían los cuatro pétalos de 
una gigantesca flor, otro símbolo del plano del mundo. 

A cada uno de los cuatro segmentos de la superficie terrestre se 
le asignaba un color. La distribución de los colores no era la misma 
en toda Mesoamérica. En el Altiplano Central, la división más fre
cuente daba al norte el co
lor negro, blanco al oeste, 
azul al sur y rojo al este. El 
color verde estaba relaciona
do con el centro, con el 
ombligo del mundo. Otros 
símbolos, entre los múlti
ples vinculados con los 
cuatro rumbos del plano 
terrestre, fueron el pedernal 
al norte, la casa al occiden
te, el conejo al sur y la cafia 
al oriente, lo que consti
tuía, según Garibay K., una 
doble oposición de muer
te-vida (norte-sur, con los 
símbolos de la materia iner
te y de la movilidad extre
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El plano del mundo 

ma) y hembra-macho (oeste-este, con los símbolos sexuales de la 
casa y de la cafia),6 como si el eje cielo-inframundo se hubiese 
proyectado en dos giros de 900

, perpendiculares entre sí, sobre 

5 H. B. NichoIson opina que es más verosímil que se haya concebido el plano terres
tre en forma rectangular, si se atiende a la iconografía. Comunicación personal. 

6 Garibay K., "Semejanzas de algunos ... ", 77 .• 
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el plano de la superficie terrestre, distribuyendo dos de sus pares 
de oposición. 

En cada uno de los extremos del plano horizontal se erguía un 
soporte del cielo. Las columnas aparecen en las fuentes concebidas 
como distintos tipos de seres, en fusiones simbólicas que son muy 
frecuentes en la cosmovisión mesoamericana. En esta forma pue
den aparecer como árboles sagrados, o como cada uno de los 
cuatro grandes tlaloque que enviaban las lluvias desde los confi
nes de la tierra. Por ejemplo, se menciona a los tlaloque. en su 
función de columnas sustentantes del cielo en un conjuro de prin
cipios del siglo XVII, recogido de nahuas de los valles bajos, al sur 
del Altiplano: 

... in antlamacazque, in antIaloque, 

in nauhcampa anonoque, 

in nauhcampa ancate, 
in amilhuicatI quitzquitoque ... 7 

... vosotros, los sacerdotes, vosotros 
los tlaloque, 

los que estáis colocados en los cuatro 
lados, 

los que estáis en los cuatro lados, 
vosotros, los que portáis el cielo ... 

Los cuatro árboles cósmicos no eran sólo soportes del cielo. 
Con el eje central del cosmos, el que atravesaba el ombligo univer
sal, eran los caminos por los que viajaban los dioses y sus fuerzas 
para llegar a la superficie de la tierra. De los cuatro árboles irradia
ban hacia el punto central las influencias de los dioses de los 
mundos superiores e inferiores, el fuego del destino y el tiempo, 
transformando todo lo existente según el turno de dominio de los 
númenes. En el centro, encerrado en la piedra verde preciosa ho
radada, habitaba el dios anciano, madre y padre de los dioses, 
señor del fuego y de los cambios de naturaleza de las cosas. 

El carácter de vías de comunicación que tenían el eje central y 
los cuatro cuerpos de las esquinas del mundo había hecho que 
se les concibiera formados por dos pares de bandas helicoidales 
(las dos bandas de naturaleza opuesta) en constante movimiento, 
que hacían ascender las fuerzas del inframundo y descender las 
del cielo. Un conjuro del mismo origen que el citado anteriormen
te se refiere a una de estas dobles vías en los siguientes términos: 

Ye nictocaz in otli patlahuaa, in 
otli maxalihuic, 

Ya andaré el camino ancho, el 
camino bifurcado, 

7 Ruiz de Alarcón, 80. Tanto en éste como en los demás textos que cito de Ruiz de 
Alarcón, la ortografía y la traducción son mías. 
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in acan yole, in acan tzontecome '" que en ninguna parte tiene corazón, 

'" in tolan oili, 
in aquenman cahui. in aquenman 

teuhyohua, 
iz ce milhuitI , iz ceyohual in toco.9 

que en ninguna parte tiene cabe
za ... 

... el camino del tular, 
que nunca se _ acaba, que nunca se 

empolva,8 
que durante todo el día, que durante 

toda la noche es andado. 

El simbolismo de las vías es uno de los más abundantes, ya 
se les presente iconográficamente con las largas bandas helicoi
dales entrelazadas (el malinalli); ya con pequeños segmentos 
cruzados (algunas representaciones del ollin); ya indiferencia
dos sus dos elementos, ya precisados éstos por algunos de sus 
múltiples símbolos particulares de oposición: uno de ellos (el frío) 
como chorro de agua, o con pedernales, o con caracoles y gotas de 
agua, o como columna de viento o chorro nocturno ... ; el otro (el 
caliente) con cuerdas que ligan plumones blancos, o con flores, 
o con signos semejantes a una herradura, o como chorro de san
gre ... Comunicaban así estas vías el lugar de la turquesa (el cielo) 
con el de la obsidiana (el inframundo), para producir en el centro, 
en el lugar de la piedra verde preciosa (la superficie de la tierra) el 
tiempo, el cambio, la guerra de las dos corrientes. 

Ambas vías llevaban a la superficie de la tierra, también, a los 
seres agresores que se burlaban de los hombres y los afligían con 
tormentos y enfermedades. Los hombres, además de resguardarse 
de los "dueños de los lugares peligrosos", tenían que hacer fren
te a los agresores del cielo y del inframundo. Contra ellos, contra 
"el del lugar del viento" y contra "el del lugar de las flores" (res
pectivamente el del mundo inferior y el del superior), ponía en 
guardia un padre a su hijo en uno de los discursos amonestatorios: 

Auh inin tia xicmocuilli, tia xicmo
caquiti, ma achi tictoquili in Totecu
yo, ma tinen in tlalticpac, ma za ti
huecahua cenca cenca tle ticmati, 
cenca moyolic, cenca xitlachia: mach 
tetzauhohuica, mach hueIlailtitlan, 
aihuiayocan, acemellecan temamauh
tica, auh teelelaxitican: auh cenca nel 

y capta esto, oye esto: Sigue un po
co a Nuestro Señor. Que vivas sobre 
la tierra, que prolongues tu edad. Pon 
mucha atención; pon mucho cuida
do; mira mucho. Dizque (éste) es el 
lugar de dificultades espantosas; diz
que es un sitio asqueroso, un lugar 
desapacible, un lugar sin placer, te-

8 No tener corazón significa que está hueco, que no tiene centro. No acabarse ni 
empolvarse significa que no sufre el deterioro del tiempo. 

9 Ruiz de Alarcón, 79 y 81. 
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conitotihui in tonanhuan, in tota
huan in huehuetque ayac onquizca 
Tamohuanchan, ecatlan, ecaxaxan· 
tlan, ecamecatl, xochimecatl onoc, 
teca mocacayahua in tlalticpactli: te· 
ca papaqui, teca huehuetzcatica, 
tetennecuilhuitica in tlalticpac, amo 
tle nelli: auh amo nelli in quitoa, in 
quitenehua, in quiteilhuia: zan te· 
tennecuilhuitica. 10 

mible, y lugar de sufrimientos. Y con 
mucha verdad lo anduvieron diciendo 
nuestras madres, nuestros padres, los 
ancianos: "Nadie se libra en Tamo
huanchan, el lugar de los vientos, el 
lugar del rompimiento de los vientos. 
Permanecen (aquí) el habitante del 
lugar del viento, el habitante dellu
gar de las flores, que se burlan de la 
gente sQbre la tierra. Se alegran del 
mal de la gente; se ríen de la gente, 
se mofan de la gente sobre la tierra. 
Nada es verdad. Y no es verdad lo 
que dicen, lo que expresan, lo que 
manifiestan a la gente: sólo se están 
mofando de la gente". 

A través del malinalli llegaban las influencias divinas para pro
vocar el sufrimiento de los hombres en una sucesión temporal que 
era una ilusión. 11 

LA DINAMICA DEL COSMOS 

Quedó dicho que sobre la superficie de la tierra, a partir de los so
portes del cielo y como producto de las fuerzas provenientes del 
cielo y del inframundo, se daba el tiempo. Sin embargo, éste era 
uno de los tipos de tiempo: el tiempo de los hombres. Dimensio
nes diferentes eran la del tiempo anterior a la creación y la del 
tiempo del mito o tiempo de la creación. Las fuentes hablan de un 
primer tiempo de existencia intrascendente de los dioses. Esta paz 
fue interrumpida por el segundo tiempo, el del mito, el de las crea
ciones, tiempo en el que por raptos, violaciones, quebrantamientos 
de castidad, muertes, luchas y desmembramiento de los dioses se 
fue dando origen a los seres que estarían en contacto más inme
diato con los hombres, y a éstos mismos. Las creaciones darían 

10 CF, VI. 105. Al parecer. el texto fue oscuro para Sahagún. Curiosamente. y tal vez 
por la explicación que obtuvo de algún informante. su traducción en la HG hace 
mención al ascenso y al descenso: "No se escapa nadie de las descendidas y subi
das de este mundo". HG. n. 136. 

Al citar el Códice F1orentino. si en la nota aparoce número de folio. remito al 
documento original. de cuyo texto náhuatl he hecho paleografía y traducción. Si, 
por el contrario. aparecen citados número de volumen y páginas, remito a la edi· 
ción de Anderson y Dibble. F10rentine Codex, de la que he tomado la paleografía. 
En dicho caso. la ortografía y la traducción del náhuatl son mías. 

11 Sobre la relación entre el malintllli y los caminos de las influencias superiores e in· 
feriores. véase López AusUn. "Algunas ideas ...... 296. 

ARBOL DEL ESTE 

ARBOL DEL NORTE 

Los cuatro árboles cósmicos: el Arbol del Este, el Arbol del Norte, el Arbol del Oeste 
y el Arbol del Sur. En ellos aparecen representadas las dos vías de los dioses: la fría 
como cuerda de agua, chorro nocturno o ·puntas agudas; la caliente, como cuerda flo
rida, flores o chorro de sangre. En el Arbol del Este se ve sobre el tronco el símbolo 
:;.~;.guerra, como confluencia de los dos elementos contrarios. Códice Borgú¡. lams. 
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también lugar al tiempo tercero, el tiempo de los hombres, tiempo 
que se daba en la parte intermedia del cosmos, esto es, en la super
ficie de la tierra y en los cuatro cielos inferiores. Con el segundo 
tiempo y para regir el tercero se originaban los ciclos calendáricos. 
Los mitos, en efecto, mencionan frecuentemente fechas de crea
ción, y los seres nacidos en el tercer tiempo conservarían nombres 
mágicos correspondientes a los signos de su aparición. Los árbo
les y los objetos de madera recibían por nombre Uno Agua; lo que 
tenía consistencia terrosa era Uno Muerte; lo pétreo, Uno Peder
nal; los objetos de fibra dura, Uno Hierba Torcida; los objetos 
puntiagudos parecen haber sido Uno Ocelote; el fuego era Cuatro 
Caña; los ciervos, Siete Flor; y así otros seres de los que quedó re
gistrado el nombre secreto. 12 Los dioses tenían también los 
nombres de los signos que establecían su oportunidad de acción 
sobre la tierra. 13 

El segundo tiempo, el tiempo del mito, no concluyó al dar 
origen al tiempo del hombre. El tiempo del mito siguió vigente, 
lejos de la morada del hombre; pero determinando con sus tur
nos de dominio sobre la tierra lo que en el tercer tiempo acontecía. 
Al coincidir un momento del tiempo humano con uno de los mo
mentos siempre presentes del tiempo mítico, el tiempo del hombre 
recibía la impronta del mundo de los dioses. La secuencia de las 
correspondencias entre uno y otro tiempos las daban ciclos de dis
tintas dimensiones, que hacían de cada momento del acontecer 
del tiempo humano un punto de confluencia de una pluralidad de 
fuerzas divinas, en una combinación que le daba su particular 
naturaleza. Las fuerzas, como se dijo anteriormente, se hacían 
presentes el1 los ámbitos del tercer tiempo al surgir de las dobles 
columnas helicoidales de comunicación. En esta forma, una ho
ra del día tenía características determinadas por ser un momento 
diurno o uno nocturno, por la influencia de un signo (uno entre 
los 20 que daban nombre a los días) y un numeral (entre 13) de un 
ciclo de 260 días; por las de la trecena a la que pertenecía; por su 
mes (entre 18) y su posición dentro de él (entre 20); por el año 
(entre 52), que a su vez estaba marcado con el destino de un sig
no (entre 4) y de un numeral (entre 13); y así sucesivamente, por 
la secuencia de otros ciclos, que hacían de cada momento transcu
rrido sobre la tierra una compleja combinación de las distintas 
influencias que bajaban de los cielos o subían del inframundo. 
Esto lleva a.pensar, si seguimos su lógica, que teóricamente había 

12 Acerca de esto, López Austin, "Algunas ideas ... " 
13 Habla de estos nombres Caso, Los calendarios ... , 189·199. 
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:~:E~~~l~~~:~I;~::~~I~~! 1: ~~~~z,!~~!~:e~u~~:~~n~:~nd~:~~~ ~j!:: 
. agu , UVIll, casa, mono y venado. Códice BOrgia, lamo 72. 

la .po~ibiIi~ad, transcurrido un tiempo enorme, de que se diera la 
~omcldencla de todos lo~ pu~tos de los ciclos que en un día fue
on, y ~ue. c,on ello la hlstona se repitiera en forma idéntica. Así 

PlarCe~de . mdlcarnos.lo un proverbio y su explicación, registrados en 
e o Ice Florentmo: 

"Oc ceppa yuhcan yez, 
oc ceppa yuh tlamaniz 

in iquin, in canin" 

In tle~ Tllochihuaya cenca ye hue
cauh, m ayocmo mochihua: auh oc 
ceppa yuh tlamaniz, in yuh tlamanca 
ye huecauh: in yehuantin in axcan 
nerni, oc ceppa nemizque, , yezque.14 . 

14 CF, VI, 235. 

"Otra vez será así, otra vez así 
estarán las cosas, en algún tiempo, 

en algún lugar" 

Lo que se hacía hace mucho tiempo 
y ya no se hace, otra vez se hará 
~tra vez así será, como fue en lejano~ 
tIempos: ellos, los que ahora viven 
otra vez vivirán, serán. ' 
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Afirmación que, naturalmente, horrorizó a Sahagún y lo obligo 
a decir: "Esta proposición es de Platón, y el Diablo la ensefió acá, 
porque es errónea, es falsísima, es contra la fe. La cual quiere de
cir: las cosas que fueron tornarán a ser corno fueron en los tiempos 
pasados, y las cosas que viven tornarán a vivir, y corno está agora el 
mundo tornarán a ser de la misma manera, lo cual es falsísimo y 
hereticísimo" 15 

El orden del viaje de las influencias por las dobles vías de las 
columnas comunicantes estaba estrictamente determinado por 
los ciclos calendáricos. Más allá del mundo del tercer tiempo, los 
dioses permanecían confinados en sus moradas, y desde ahí 
enviaban sus fuerzas, que sólo podían viajar en el momento que les 
correspondía de acuerdo con los turnos marcados en el tiempo 
terrestre, y a través de la columna-vía determinada por el orden de 
secuencia. El tiempo de cada día iba procediendo de uno de los 
árboles cósmicos, en un orden este-norte-oeste-sur... El mismo 
orden seguían los afios, cuya temporalidad surgía sucesivamente 
del este, del norte, del oeste y del sur. 

En los días ocelote, muerte, pedernal, perro y viento, las fuerzas 
llegaban por el árbol del norte; en los días venado, lluvia, mono, 
casa y águila, por el oeste; en los días flor, hierba torcida, lagarti
ja, águila de collar y conejo, por el sur; en los días monstruo de la 
tierra, cafia, serpiente, movimiento yagua, por el este; en los afios 
de signo pedernal, por el norte; en los de signo casa, por el oes
te; en los de signo conejo, por el del sur; en los de signo cafia, por 
el este. Las diosas cihuateteo, que habitaban en la parte occidental 
del cielo, sólo podían dafiar a los nifios en días pertenecientes 
al árbol del poniente. 

Estas representaciones referentes a los momentos y puntos de 
contacto entre el tiempo tercero y el tiempo del mito servían 
de fundamento a la actividad ritual. A través del rito el hombre 
mesoamericano pretendía revitalizar a los seres divinos, obtener 
de ellos los favores inQispensables para subsistir, y liberarse de sus 
influencias dafiinas:;'La vida normal del hombre y de las espe-

. cies naturales de las que dependía su existencia no era concebida 

. sin la intervención de los seres sobrenaturales, ni la intervención 
adecuada de éstos podía esperarse sin la idónea comunicación del 

, 4to. Los rituales más importantes, por otra parte, eran actividades 
necesariamente colectivas. La creencia en la presencia constante 
sobre la superficie de la tierra de fuerzas divinas favorables o peIju
diciales (fuerzas creadoras del cambio, del movimiento, del tiempo, 

15 CF,VI,235. 
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agua E /Juvia O 
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Los veinte signos del día del mes, con la indicación de los rumbos del plano terrestre 
de los que cada uno de ellos procedía. 
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que impregnaban y animaban todo lo existente) hacía que el hom
bre luchara en forma ininterrumpida para aprovecharse o para 
protegerse del destino. Y la lucha se libraba por toda la comuni
dad. De esta manera, en los distintos niveles de organización social, 
el individuo náhuatl se sentía imposibilitado para desligar sus inte
reses personales de los de su grupo, puesto que tal hecho lo haría 
caer de inmediato en el desamparo frente a las terribles fuerzas di
vinas, siempre dinámicas sobre la superficie de la tierra. Los 
hombres dependían por completo de la actividad colectiva en la 
constante cadena de fiestas religiosas o de sus preparativos. Multi
tud de sacerdotes guardaban el preciso conocimiento de los 
varios ciclos calendáricos, de sus influencias y de la forma de evi
tarlas, de tal manera que eran muy pocas las actividades que un 
agricultor, un artesano o un comerciante creía poder realizar 
sin el auxilio de los religiosos. Estos estaban pendientes de la 
llegada de las influencias divinas y de los resultados de todas sus 
combinaciones, sujetos ellos mismos a sus cómputos. 

Otros hombres, en cambio, creían poder moverse en forma libre 
a través de las columnas-vías entre el segundo y el tercer tiempo. 
La idea de la posibilidad de escape de la superficie terrestre se 
refleja en los mitos y narraciones, tanto antiguos como modernos. 
Se cuenta en ellos que personajes míticos y hombres usan como 
vías de acceso las cuevas, los lagos, los manantiales y los troncos 
huecos de árboles y bejucos; estos últimos aluden sin duda a 
los conductos habituales de los dioses. Frecuentemente se hace 
mención a la perplejidad de los personajes al regresar a la superfi
cie de la tierra en un tiempo distinto al que esperaban encontrar. 
Los magos, profesionales de estos viajes, podían buscar en los 
cielos superiores o en el inframundo el tiempo siempre presente 
que les fuera más favorable para el ejercicio de la actividad par
ticular que motivaba su travesía. En los mencionados conjuros 
recogidos en los valles meridionales por Hernando Ruiz de Alar
cón se puede leer que los magos invocaban el sueño -provocado 
frecuentemente con alguna droga- para ir a "los nueve lugares que 
están sobre nosotros" (ehienauhtopan); o aparece su afirmación: 
"yo soy el viajero del mundo de los muertos, yo soy el viajero del 
lugar que está sobre nosotros" (niani Miet/an, niani topan), que no 
deja lugar a dudas acerca de la pretendida naturaleza de su acción. 
Así los magos creían estar en un sitio no ecuménico frente a una 
multiplicidad temporal simultáneamente válida: podían observar 
los tona/li Uas influencias, las irradiaciones o destinos) en un solo 
presente, sin tener que sujetarse a la oportunidad del arribo de es-
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tas fuerzas sobre la superficie de la tierra. Uno de los aspectos 
más interesantes de la concepción del tiempo entre los antiguos 
nahuas es la división en etapas llamadas "soles", cuyo nombre 
hace alusión al período de dominio de una divinidad con transi
torias funciones astrales sobre el acontecer de la tierra y de los 
cielos inferiores. 

Se creía que el dominio solar se había otorgado sucesivamente a 
varios de los dioses, y que la era de cada uno había terminado al 
ocurrir un desequilibrio que conducía al caos, originándose así la 
necesidad de una nueva creación de seres humanos. Se había lle
gado al Quinto Sol, el presente. El número 5 corresponde al punto 
central, la posición más importante de un mundo estable, ya 
que cada uno de los anteriores soles había pertenecido a uno de 
los cuatro extr~mos de la superficie terrestre. 16 Es lógico suponer 
que el hombre, como creador de mitos de origen, coloque el 
momento de su nacimiento en un punto fIrme, estable y sobre
saliente, haciendo resaltar su naturaleza de ser central, naturaleza 
en la que confluyen y se armonizan todas las fuerzas del cosmos. 
Pero el Quinto Sol, como los anteriores, estaba destinado a sufrir 
el cataclismo resultante de su deterioro. Ambas ideas, la de la esta
bilidad de la propia existencia y la del peligro de la desaparición 
del hombre actual, coexistieron contradictoriamente, y ambas fue
ron útiles al aparato gubernamental, como se verá más adelante. 

EL DIOS TUTELAR 

Las sociedades que poblaron el Altiplano Central de México apare
cen en las fuentes formando agrupaciones, llamadas ca/pulli, que 
muestran las siguientes características: 

l. La pertenencia al ca/pulli derivaba del nacimiento de las per
sonas dentro del grupo. Sus miembros decían estar ligados por 
parentesco o amistad. Los ca/pulli no eran totalmente refracta
rios a la adopción de nuevos miembros; pero parece haber existido 
cierta resistencia a ello. Se afirma que se procuraba que los campe
sinos labraran dentro de los límites territoriales del ca/pulli para 
"no dar lugar a que se mezclen unos con otros ni salgan de su lina
je".17 Los miembros de un ca/pulli reconocían ascendencia mítica 
común. 

2. Los miembros vivían en inmediación geográfica, independien
temente de su mayor o menor concentración. La agrupación po
seía un territorio propio. 

16 Moreno de los Arcos, "Los cinco oo.", 210. 
17 Zurita, 88. 
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3. Existía una relativa igualdad entre los miembros de los ca/
pulli. Sin embargo, los cargos principales de dirección pertenecían 
a determinadas líneas de descendencia. Es posible que de estos 
miembros de estirpe señalada hubiesen surgido originariamente 
los representantes de las comunidades campesinas en los cuerpos 
colegiados que dieron nacimiento a los aparatos complejos de go
bierno que unían bajo ellos diversas agrupaciones aldeanas. Una 
vez consolidados los aparatos complejos de gobierno y desarro
lladas las diferencias sociales y económicas entre los estratos 
dominantes y el común de la población, se pudo producir el 
fenómeno opuesto: que el organismo político superior nombra
ra, reconociera o impusiera al funcionario que, ya con poder 
delegado, gobernara uno o varios ca/pulli. 

4. Los miembros de ca/pulli agricultores estaban capacitados 
para realizar trabajos que satisfacían sus necesidades más inme
diatas. Entre estas labores estaban el hilado, el tejido no muy 
complejo, la elaboración de prendas de vestir simples y la cons
trucción de casas; pero al mismo tiempo dominaban otro u otros 
oficios muy especializados. A un ca/pulli pertenecían los vendedo
res de agua; a otro, los fabricantes de pulque; a otro, los tejedores 
de esteras; a otro, los talladores de piedras finas; a otro, los orfe
bres; a otro, los médicos; a otro, los comerciantes; a otro, los 
pescadores, y así por el estilo. La unidad económica en la pro
ducción era el grupo doméstico; pero el hecho de que todas las 
familias de especialistas en la misma producción pertenecieran al 
mismo ca/pulli, hacía de éste un desarrollado organismo de protec
ción y colaboración. 

5. La tenencia de la tierra correspondía al grupo doméstico. Sin 
embargo, se decía que la tierra era del ca/pulli. y sus dirigentes la 
distribuían entre sus miembros solicitantes cuando había de
manda de ella y existían lotes disponibles. Las familias que la 
obtenían estaban obligadas a su constante cultivo, puesto que si 
por negligencia la dejaban improductiva, la parcela, por designa
ción de los dirigentes del ca/pulli. pasaba a otra familia del mismo 
grupo que careciera de tierra. Si en un momento dado no existía 
demanda entre los miembros del ca/pulli y la había entre extraños, 
les arrendaban a éstos las parcelas vacías, y se destinaban las 
percepciones del arrendamiento a los gastos comunes. La diferente 
calidad de las tierras y el crecimiento desigual de las familias, 
así como la emergencia de individuos sin tierra, hacían que la dis
tribución no fuese del todo equitativa. 
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6. Aun cuando no había prohibición de matrimonio entre 
personas de distinto ca/pulli, existía una fuerte tendencia a la 
endogamia. 

7. Una de las formas de robustecer la cohesión del grupo era el 
alto grado de cooperación entre los distintos miembros del calpul
li, sobre todo cuando se constituían las uniones conyugales de 
miembros jóvenes. 

8. El ca/pulli era una unidad de defensa, tanto en lo militar, en 
los períodos de vida migran te, como en lo político, cuando el ca/
pulli se integraba a poblaciones complejas. 

9. Era también una unidad persistente cuando se aglutinaba a 
poblaciones complejas. Los individuos que vivían en grandes cen
tros de población no se fusionaban en una gran masa heterogénea, 
sino que permanecían separados en barrios que correspondían a 
los límites territoriales de su propio ca/pulli. 

10. Aun cuando las familias vivieran en un centro de población 
dirigido por un aparato gubernamental complejo, el ca/pulli con
servaba gobierno propio en determinados asuntos de su exclusiva 
competencia e interés, tales como la distribución de las tierras, 
la administración de su templo o la vigilancia interna. El gobierno 
era ejercido por un funcionario de estirpe señalada y un cuerpo co
legiado en el que los cargos eran repartidos entre los ancianos del 
calpulli. El grado de independencia de los calpulli frente al aparato 
gubernamental variaba de acuerdo con el grado de poder de éste; 
la imposición de regímenes totalitahos, y con ellos la lesión de los 
derechos del calpulli, aparece registrada en las fuentes. 

11. Los calpulli podían escindirse de la unidad política mayor e 
incorporarse a otra distinta, independientemente de que la ruptu
ra adquiriese en ocasiones caracteres violentos. Este recurso se 
daba cuando las condiciones políticas les eran adversas o cuando 
la explotación rebasaba los límites tolerables. 

12. Por último, incorporado a complejos políticos mayores. el 
calpulli era una unidad-aunque no autónoma-en lo administrati
vo, en lo judicial, en lo militar, en la responsabilidad tributaria y 
en su participación ritual y económica en las ceremonias del culto 
centralizado. 

La mayor fuerza cohesiva del ca/pulli part ía de la creencia en el 
ca/pultéotl, el dios tutelar. Era este dios uno de los del panteón de 
la religión general; pero ocupaba una posición prioritaria para sus 
protegidos, al enlazarse míticamente con el origen del grupo. 
El grupo había nacido bajo el amparo y por la decisión del cal-
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pultéotl, y toda la existencia de la comunidad dependía de su 
acción protectora. Su fuerza se concentraba en una imagen y en el 
interior de un bulto de extraño contenido que portaban sus sacer
dotes, bulto que sólo ellos podían tocar. Los pueblos consideraban 
estos bultos sagrados y protectores como sus legados, sus depósi
tos (intlápialJ, y estaban obligados a rendirles culto, por ser la 
herencia de sus dioses. 

La vida, la salud y la capacidad reproductiva de los miembros 
del calpulli derivaban del calpultéotl, tanto en forma individual 
como colectiva. Esta es una de las creencias arraigadas en muchos 
pueblos indígenas actuales, que conciben al dios protector como 
un campeón que lucha contra las malas influencias externas, inclu
yendo las que provienen de los dioses de comunidades vecinas, y 
subsiste el temor de que los individuos que salen del radio particu
lar de protección divina quedan inermes ante la hostilidad del 
mundo. 18 Los antiguos comerciantes, quienes por su oficio tenían' 
que desplazarse a grandes distancias, portaban la fuerza de su dios 
protector en sus báculos negros, y al descansar formaban la imagen 
atándolos en un haz que cubrían con las vestimentas característi
cas de su protector. 

En las fuentes hay frecuentes menciones de que, al establecerse 
un calpulli, el dios protector iba a habitar un monte próximo. En 
esta forma, e independientemente de su posición y de sus atribu
ciones dentro del panteón, actuaba como el dios pluvial que 
proporcionaba a su pueblo las aguas en la medida en que se man
tenían las buenas relaciones a través del culto. 

También del calpultéotl derivaba el derecho de las familias que 
componían el calpulli a la tenencia de la tierra. Las migraciones 
quedaron registradas en las fuentes documentales como el lapso 
entre el nacimiento mítico y el milagro que ordenaba el estable
cimiento definitivo. El sitio era señalado por las portentosas 
apariciones de las que eran testigos los sacerdotes, y las marcas del 
prodigio eran la prueba de que el dios cedía a los migrantes las tie
rras labrantías. Esta historia, en la que se hermanan el mito y los 
acontecimientos vividos, pudo haber obrado en un principio 
como fuente de legitimación frente a comunidades vecinas. 

Pero el calpu/téotl no sólo proporcionaba a sus protegidos la 
tierra: también creían los antiguos nahuas que del patrono deriva
ba la cesión de las técnicas necesarias para su oficio especializado y 
la asignación de la especialidad al calpulli. En el mito el dios había 

18 Véase, por ejemplo, 10 que de grupos tzntziles actuales relata Holland, Medici
M ••. , 80-81. 
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sido el inventor de la actividad que los padres transmitían a los hi
jos como parte de su riqueza. 

He mencionado anteriormente la existencia de sacerdotes en el 
ca/pulli. Durante las migraciones su función era compleja, ya que 
actuaban también como líderes políticos y militares. No es posi
ble saber si el desempeño del cargo pertenecía a un linaje, aunque 
en otros grupos mesoamericanos, entre ellos los tarascos, se identi
fican sacerdotes y líderes políticos, y sí se hereda la custodia de la 
imagen del patrono, y con ella su representación.19 Lo que es 
frecuente ver entre los nahuas es que los miembros de los calpulli 
creían que estos líderes tenían poderes especiales, desde una fuer
za militar sobrenatural hasta la posibilidad de hablar con el dios o 
aún más, de ser recipientes de su fuerza, lo que aproximaba a 'lo~ 
dirigentes a la personalidad divina. 20 

Son pobres las fuentes históricas y los estudios contemporá
neos referentes al sistema de parentesco que existía entre estos 
antiguos grupos agricultores, lo que limita sobremanera la posibili
dad de penetrar en la unidad económica de producción y en sus 
nexos con otras unidades dentro del mismo ca/pulli. Sin embargo, 
quedaron registradas algunas noticias relativas a la formación de la 
familia nuclear, que muestran una posición preeminente del padre, 
seguido muy de cerca por la madre. La mujer tenía una destacada 
participación en la economía familiar, no sólo por su esclaviza
da administración hogareña, sino como colaboradora en algunas 
actividades agrícolas y como productora de bienes destinados al 
intercambio y al tributo. En los hijos se daba un orden jerárquico 
en el que la autoridad iba en relación directa a la edad. Se conser
van en nuestros días normas de este tipo y subsiste el temor a su 
transgresión. Redfield habla del orden jerárquico de varón sobre 
hembra, y de hermano mayor sobre hermano menor entre los ma
yas peninsulares,21 mientras que Calixta Guiteras menciona que 
entre los tzotziles la falta de respeto del hermano menor ocasiona 
que el calor corporal del mayor lo dafíe.22 Los temores a los dafíos 
emanados de las personas mayores tienen particular importancia 
en pueblos de agricultores avanzados. Para grupos seminómadas los 
ancianos constituían una pesada carga; sus menguadas fuerzas ha
cían difícil su existencia, y se jusfiticaba la occisión por piedad. 
Sahagún nos dice de un grupo seminómada que 

19 Relación de Michoacán. sobre, todo en el relato de la vida de Hireti-Ticátarne. 
20 Esto puede verse en forrnamás extensa en López Austin. Hombre-dios. 
21 Redfield. The ¡o/k ...• 123. 
22 Guiteras Holmes. Los peligros ...• 110. 
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... si alguno le daba alguna enfennedad, y dentro de tres o cuatro ~,ías no 
sanaba, hacían junta todos los teochichimecas y lo matab~,.metle~d.ole 
por la olla de la garganta una flecha. Y los que eran muy vieJos y ViejaS, 
los mataban asimismo con flechas, diciendo que con aquello les despe
naban porque ya no penasen más en el mundo, y porque no tuviesen ya 
lástima de ellos ... 23 

En cambio, en sociedades sedentarias, poseedoras de comple
jas tecnologías e inmersas frecuentemente e~ situaciones políti~as 
difíciles de solucionar, los ancianos poselan un acervo de In

formación técnica e ideológica que era indispensable para la 
existencia del grupo. Debido a ello, los antiguos nahuas rodeaban 
a los hombres a partir de los 52 años de una atmósfera protectora 
que no sólo permitía la subsistencia placentera de los ancianos, 
sino que los colocaba en situación preeminente en la dirección de 
la comunidad. En los viejos recaía el control político y moral de la 
sociedad, de la misma manera que en el dios viejo, el dios del 
fuego se hacía recaer la transformación del mundo. Era Hue
huetéotl, Xiuhtecuhtli, el morador del ombligo de la superficie 
terrestre, la madre y el padre de todos los dioses, omnipresente en 
los hogares, en los templos y en los ritos mágicos y religiosos. 

Uno de los privilegios de los viejos era su exención de las obli
gaciones comunales. El resto de la población debía colaborar 
desde edad temprana en alguna forma a la satisfacción de las nece
sidades colectivas, tanto de las que en forma directa mejoraban 
o hacían posible la producción, como de las que obedecían a 
factores superestructurales y que, según la cosmovisión de los 
agricultores, tenían relación inmediata con la vida de los indivi
duos y la suerte de las cosechas. Entre estas necesidades ocupaban 
un importante lugar las de manutención del templo del ca/pu/téot/ 
y de la casa donde se reunían los viejos para administrar el ca/pu/
li. La cooperación de estos agricultores debía darse por medio de 
una racional y organizada distribución de labores en las que la 
fuerza de trabajo tenía que ser aprovechada al máximo. Para ello 
se establecían órdenes de secuencia de participación en activi
dades colectivas, que hacían que todos los miembros intervinieran 
en forma equitativa, sin descuidar sus tareas de producción fami
liar. Para establecer la sucesión de faenas tuvo que desarrollarse un 
sistema censal, a cargo de los administradores del ca/pulli. Al mis
mo tiempo se encon~ró apoyo ideológico en la concepción del 
cosmos, en el que las fuerzas de los dioses se ordenaban, tanto en 

23 HG, 1lI, 192-193. 
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el mito como en su influencia sobre la superficie de la tierra, en la 
sucesión que establecían las ruedas calendáricas. 24 La participa
ción en trabajos colectivos, que debieron de haber dado origen 
a esta particular concepción de la actividad del cosmos, queda
ba consagrada por ella, en reversión, como una tarea "natural" a la 
que ningún hombre capaz podía sustraerse. 

Por último, la doble finalidad de preparación técnica y de 
afirmación ideológica de los individuos del ca/pulli tenía que ob
tenerse a través de una institución que fijara la fidelidad al grupo, 
fidelidad representada en la que se debía al ca/pultéot/. La insti
tución fue el templo, con funciones escolares, al que quedaban 
ligados los nifios desde los primeros días de su vida por el voto 
que hacían los padres ante los sacerdotes. 

LA NECESIDAD Y EL COMPLEMENTO 

Cuando los espafioles arribaron al Altiplano Central quedaron 
admirados por la densidad de población de los valles. Más admi
rable es esta densidad si se toma en cuenta la falta de la rueda y 
de bestias de carga y de tiro en el transporte. La explicación debe 
buscarse principalmente en dos factores: las particulares formas 
de organización de la fuerza de trabajo y el grado de aprovecha
miento del medio ecológico, que permitían obtener de él un 
considerable rendimiento. Para el aprovechamiento del medio 
tuvieron que desarrollarse los conocimientos del habitat y las técni
cas específicas de extracción y producción de bienes. La variedad 
de climas de Mesoamérica, debida sobre todo a la inmediación de 
zonas de diferentes alturas, favoreció sobremanera la especializa
ción de los distintos grupos humanos en particulares nichos 
ecológicos. Estos grupos, pese a las continuas migraciones origina
das por los reacomodos que producían las transformaciones de 
las relaciones económicas y políticas, buscaban su ubicación en los 
microambientes que les eran familiares y favorables a sus específi
cas actividades. La especialización y la variedad ecológica, a su vez, 
permitieron que los grupos humanos crearan redes de intercambio 
y mercados en los que cazadores, recolectores, pescadores, agricul
tores y artesanos se reunían periódicamente. 

Los grupos humanos de actividades comunes o afines se conside
raban emparentados entre sí. Tal parentesco se proyectaba al 
plano sobrenatural, en el que. los dioses protectores eran con-

24 So bre la relación entre las tandas de faenas y la secuencia de las fuerzas divinas, 
véase Carrasco, "La sociedad mexicana oo." 
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cebidos también como parientes. Las alianzas entre comerciantes 
de distintos pueblos, por ejemplo, facilitaron el establecimiento de 
rutas mercantiles y la formación de caravanas que, por el número 
de los viajeros, podían ofrecer resistencia a los ataques de los 
naturales de regiones hostiles. Por otra parte, los dioses de los co
merciantes y los de los artesanos que producían bienes suntuarios 
recibían recíprocamente ofrendas de ambos grupos, y en esta for
ma los importadores de materias primas y los exportadores de 
bienes manufacturados vivían en completa armonía y vecindad 
con los fabricantes de productos de lujo. Al respecto nos dice Sa
hagún: 

El barrio de los amantecas y el barrio de los pochtecas estaban juntos, y 
también los dioses de los amantecas y de los pochtecas estaban pareados. 
El uno se llamaba Yiacatecuhtli, que es el dios de los mercaderes, y el otro 
se llamaba Coyotlináhual, que es el dios de los amantecas; por esta causa 
los mercaderes y los oficiales de la pluma se honraban los unos a los otros. 

y cuando se sentaban en los convites, de una parte se sentaban los 
mercaderes y de la otra parte los oficiales de la pluma. Eran casi iguales en 
las haciendas y en el hacer de las fiestas o banquetes; porque los mercadeo 
res traían de lejas tierras las plumas ricas; y los amantecas las labraban y 
componían, y hacían las armas y divisas y rodelas de ellas, de que usaban 
los señores y principales, que eran de muchas maneras y de muchos nomo 
bres ... 25 

En esta forma las relaciones intergrupales, como las que se da
ban dentro del grupo, quedaban sancionadas por la creencia de 
vínculos entre los seres divinos, también especializados y re
cíprocamente dependientes, en cierto grado, dentro de un orden 
universal. Orden universal que, dada la dinámica histórica, no 
siempre conservaría su inmutabilidad arquetípica y reflejaría los 
conflictos que se sucedían sobre la superficie de la tierra. 26 

Al mismo tiempo, los dioses fueron concebidos como seres 
participantes en el proceso de intercambio; o, más allá, como 
expoliadores de los humanos sorprendidos en desventaja. Los 
hombres adquirían las aguas y las cosechas, y se libraban de 
enfermedades y plagas a cambio de la entrega de sangre, de corazo
nes, de fuego. de copal, de codornices, y el mismo vocabulario 
indica que en el fondo se trataba de una relación mercantil: el sa
crificio a los dioses se llamaba nex tlahualiz tU, literalmente "acción 

2S HG, Ill, 63. 
26 Sobre el tema de la liga entre profesiones y dioses patronos, véase López Austin, 

Hombre-dios. 
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de pago", y ofrecer el fuego era tlenamaca, cuyo significado es 
"vender el fuego". En cuanto a los violentos ataques de los dio
ses a los hombres desprotegidos, debe tomarse en cuenta que se 
concibió a los númenes como seres carentes, deseosos de obtener 
lo que el hombre (ser en el que se conjugabañ todos los elementos 
del cosmos) sí poseía; necesitados de la ofrenda que consumirían 
como alimento; de la belleza de los niños; de las almas de los acci
dentados, como si los seres sobrenaturales superiores e inferiores 
tuviesen que satisfacerse en la superficie de la tierra, en su merca
do, en el lugar donde confluían todos los tipos de fuerzas en el 
cuerpo de los seres humanos. 

LOS DELEGADOS 

Las grandes poblaciones del Altiplano Central de México estaban 
divididas en barrios que ocupaban, por separado, los diversos 
calpulli. Era frecuente que estas grandes poblaciones estuviesen 
formadas por dos o más etnias, lo que aumentaba el distanciamien
to entre grupos. De cualquier manera, los grupos protegían sus 
particulares intereses con su tendencia a la endogamia, su fidelidad 
al calpultéotl y todo lo que ésta representaba. Al frente de las 
grandes poblaciones estaba un aparato gubernamental (el tlatocá
yotl), institución que, como se ha dicho, pudo haber tenido un 
muy remoto origen en la organización colegiada de dirigentes de 
diversos grupos gentilicios; pero al" dar origen a un cuerpo soste
nido por la tributación, el grupo dominante fue aumentando 
en poder, privilegios y ostentación de magnificencia. En la épo
ca estudiada, este grupo era ya una nobleza que demandaba 
grandes tributos y que había consolidado su posición al atribuirse 
una desarrollada capacidad directiva. También se había apro
piado de los más importantes instrumentos de dominio técnico. 
coercitivo e ideológico. Si bien cada calpulli conservaba el culto a 
su calpultéotl, los rituales propiciatorios de la lluvia, la salud 
general del centro de población, el manejo del calendario agrícola
ceremonial y el conocimiento del calendario de los destinos 
estaban a cargo de un sacerdocio que formaba parte del gobierno 
central. Sobre todos los calpulteteo se había impuesto al dios 
protector del centro de población, dios identificado con el poder 
del tlatocáyotl y posiblemente extraído del calpulJi políticamen
te dominante en el momento· de la constitución del centro. Los 
calpulli contribuían al culto de este dios superior y a los gastos del 
ritual centralizado en órdenes de tandas. que no eran sino las pro-
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yecciones de las fonnas de contribución de los miembros del cal
pulli a los gastos de éste. Pero aquí aparecen ya la graves medidas 
coercitivas en contra de los morosos. Además, era una contri
bución de tal magnitud que podía sostener una fastuosidad que 
asombraba a los propios contribuyentes y que redudaba en bene
ficio del grupo en el poder, considerado como único capaz de 
dirigir los esplendorosos, complejos y frecuentes ritos. 

Las fuentes documentales que llegan a nuestros días ya corres
ponden a una época de producción historiográfica en la que los 
tia to cáy o ti estaban perfectamente coñsolidados. Los proble
mas surgidos en el momento de constituirse alguno de los centros 
de población se perciben muy levemente en los relatos, elabo
rados mucho tiempo después por los historiadores oficiales, 
que tuvieron buen cuidado de suprimir la información que alu
diera a etapas en las que los diversos calpulli propugnaban hacer 
valer sus intereses particulares primero entre sí y luego contra' 
el grupo dominante. La existencia de una antigua historia ofi
cial impide que apreciemos claramente las repercusiones de 
las contradicciones sociales en la cosmovisión de los nahuas. La 
permanencia del culto a los diversos calpulteteo no debe ser con
siderada como una mera concesión del gobierno central a sus 
calpulli, sino como consecuencia de la formación peculiar del 
tlatocáyotl, que encontró en la institución menos compleja un 
órgano adecuado para la extracción de los tributos y una base para 
el aprovechamiento de las fuerza humana en las obras colectivas. 

La mayor parte de los agricultores cultivaban su parcela fami
liar por iniciativa y con recursos propios, considerándola tierra 
suya en tanto no la convirtieran en un medio de producción 
ocioso. De sus cosechas tenían que dar una parte al tlatocáyotl a 
través de su calpulli, o en forma directa al delegado del aparato 
gubernamental cuando el excedente de producción estaba destina
do al sostenimiento de este funcionario. Según Torquemada, en 
tiempos de Motecuhzoma Xocoyotzin, un labrador tenochca po
seedor de parcela familiar tenía que entregar al gobierno central un 
tercio de su cosecha. 27 Los comerciantes y artesanos contribuían, 
en cambio, con bienes de su oficio, y todos debían aportar lo nece
sario para la celebración de las fiestas religiosas, como quedó dicho 
anteriormente; lo que los obligaba a llevar ante los templos a los 
enemigos vivos capturados en combate o a los esclavos compra
dos en el mercado (cuando el contribuyente era comerciante), a fin 

27 Torquemada, 1, 231. 
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de que los dioses recibieran la sangre y los corazones de los hom
bres. Los plebeyos, además, tenían que acudir a la erección de 
obras colectivas y que entregar su esfuerzo y sus vidas en las 
campafias militares emprendidas por el tlatocáyotl. 

Esta situación hacía que la carga del aparato gubernamental y el 
sustento de las familias de los nobles recayera principalmente en la 
población de agricultores que tenían adjudicadas parcelas familia
res del calpulli. Había, sin embargo, labradores que vivían en una 
situación menos favorable aún, y que debían pagar a un calpulli 
extrafio el arrendamiento de las tierras que cultivaban. La dura 
condición sólo podía mantenerse por medio de una sólida ideolo
gía que hacía creer al plebeyo que su situación era la nonnal, la 
consagradas por los dioses. 

La fuerza de los dioses se manifestaba sobre la tierra en la 
persona del gran delegado. Al frente de cada tlatocáyotl se encon
traba un tia toan;, representante sobre la tierra del dios protector 
del centro de población. El gobernante transmitía el mensaje' de 
la divinidad y ejecutaba sus designios sobre el pueblo; era el máxi
mo jefe militar, político y religioso. Toda autoridad emanaba de su 
persona, y debía reflejarse su grandiosidad como la de un ser en el 
que confluían la naturaleza humana y la divina Elllatoani como 
delegado del dios, era quien podía disponer de toda la ti~r¡:a'que su 
fuerza póHtica controlaba, y la distribuía a su arbitrio entre los 
calpulli que acudían a él, principio de decisión que generaba la 
primera obligación tributaria. Esto se encuentra en comple
ta contradicción con la creencia de que el calpultéotl daba a sus 
protegidos la tierra que necesitaban para su sustento. La creencia 
en el don del calpultéotl debió de haber subsistido más como 
fuente de cohesión interna del calpulli que como creadora de 
derechos territoriales, y puede pensarse que en tiempos remotos 
la doble forma de legitimación ocasionó conflictos de carácter 
político y religioso. 
. La dualida~ cósmica servía de modelo para la organización polí

tica. En Mexlco-Tenochtitlan aparece clara la delegación divina en 
los dos supremos señores del tlatocáyotl: por una parte se encon
traba el tia toan i, quien recibía sus atributos de la divinidad en el 
~specto masculino, y por la otra el cihuacóatl, cuyo nombre va 
lIgado ~l aspe~t~ femenino de la divinidad. Mientras el primero 
era el Jefe maXlmo del tlatocáyotl y predominaba su función 
militar, el segundo era el gran administrador, el que recibía 
concentraba y distribuía la riqueza. Era éste como la tierra mis~ 
ma, que a partir de la influencia celeste gestaba los bienes que des-

. , 
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pués emanarían de su depósito. En la cosmovisión indígena, aun 
los metales provenían de las excreciones divinas que formaban los 
filones bajo la tierra. 

No sólo recaía la delegación en los personajes que representaban 
la fuerza masculina y la fuerza femenina de la divinidad. Sobre la 
tierra existían familias que tenían como misión divina gobernar. El 
grupo en el poder, ya se ha visto, se identificaba con el grupo 
privilegiado: la nobleza. Fue necesario fincar id~ol?gicamente la 
creciente diferenciación política, social y economlca del grupo 
dominante sobre los dominados, de los pipiltin o nobles sobre los 
macehualtin o plebeyos. Uno de los fundamentos ideológicos pa
rece derivar de un antiguo sistema de linajes, en el que grupos de 
organización más simple, que consideraban a t.odos sus mi~mbros 
descendientes de un ser mítico, atribuían parttculares funcIones a 
algunas de las líneas de descendencia. Una línea daba origen a los 
que tomaban en sus manos la jefatura del grupo, y a~ ,transformarse 
las sociedades con el paso del tiempo, esta concepClon pudo lleg~r 
a constituir, ya en la formación del tlatocáyotl, e~ principio heredI
tario por medio del cual los gobernantes deblan ser electos o 
se sucedían automáticamente, siempre dentro de un tronco here
ditario. La posición privilegiada de los pipiltin se heredaba también 
de padres a hijos. , ' 

Otro de los fundamentos era de carácter religioso, y establecla 
que, así como los macehualtin habí~n .sido beneficiados p,or sus 
particulares calpulteteo con una especlahdad, los nobles podlan o~
tentarse como los especialistas del poder. Otro fundamento mas 
era la capacidad de percibir bienes tributado~ ~ cam?,io d~ l~s es
fuerzos que realizaban los nobles en la admmlstraclOn pubhca o 
en la guerra; y este fundamento, a su vez, descansaba tan~o en la 
justificación del trabajo constante que una nobleza no OClOsa rea
lizaba dentro del aparato gubernamental, como en la exclusividad 
que tenían los pipiltin para ocupar dichos cargos, debida ,a la rigu
rosa preparación que recibían en sus escuelas, ~os calmecac. . , 

Pero la justificación del privilegio por el trabajo presen~~ denvo 
a la del trabajo pasado, a la recompensa por el esfuerzo. mlht.ar que 
había colocado al noble, primero, como alto funclOnano por 
sus méritos en campaña; después, como receptor de tributo 
por simples méritos de campaña, sin necesi.da.d de dese~peñar un 
cargo público, y por último, como beneficlano que podla here~ar 
sus derechos a sus descendientes. En el momento de la conqUIsta 

'. española, todavía el desempeño de los cargos ad~ini~t~ati~~s, 
militares, judiciales y sacerdotales constituía la JustlftcaclOn 
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primordial del privilegio; pero ya era importante la herencia a los 
hijos del premio recibido por méritos en campaña. La forma de 
premiar a los militares nobles distinguidos en combate era la cc
sión de los derechos sobre el tributo de los ocupantes de tierras 
conquistadas, como se verá más adelante. 

Los macehualtin habían asumido su papel de subordinación. En 
el caso particular de los tenochcas, se hablaba de un pacto por el 
que los plebeyos se vieron precisados a aceptar su posición de in
ferioridad, al dejar a los nobles el peso de la guerra que liberaría a 
todos del dominio tepaneca. Esto debe ser interpretado como 
una lucha de la nobleza de Tenochtitlan por adquirir una posición 
más favorable en un momento político propicio; pero no es ni el 
nacimiento de las- prerrogativas de los nobles mexicas ni, mucho 
menos, la institucionalización de las grandes diferencias entre no
bles y plebeyos en el Altiplano Central de México, en donde su 
raigambre era secular. En los textos aparece una metáfora con la 
que se designa a los macehualtin: "la cola, el ala"; como si el tla
tocáyotl fuese una gran águila en la que los plebeyos tuviesen la 
función de sustentación; pero no la dirección de la marcha. 

No obstante, se tuvo que abrir una posibilidad de escape a la 
inconformidad de los macehualtin, al permitirse que algunos 
plebeyos que se distinguían por sus servicios al tlatocáyotl pudie
sen ascender de categoría y adquirir determinados privilegios. En 
esta forma se aumentó la adhesión de los plebeyos a un aparato 
gubernamental dirigido en beneficio de los intereses de los nobles, 
con la ilusión de que cualquier macehualli podía llegar a una po
sición sobresaliente. 

Quedó dicho que el aparato gubernamental se había apropiado 
de los más importantes instrumentos de dominio ideológico. Entre 
ellos se encontraba el conocimiento y manejo del calendario de los 
destinos. Las influencias divinas que llegaban a la superficie de la 
tierra a través de las columnas del mundo tenían que ser tomadas 
en cuenta para todas las decisiones y actividades trascendentales. 
Sustraerse a la consulta de los especialistas era tanto como desafiar 
las fuerzas de los destinos, de vivir a ciegas en el mundo, de expo
ner a la desgracia y a la muerte a la familia. Los tonalpouhque o 
lectores dc los libros de los destinos adquirían los conocimientos 
necesarios para la interpretación en las escuelas de los nobles 
los calmécac. ' 

Es obvio que bajo el control del tlatocáyotl y ante la conve
niencia de convertir el conocimiento de los destinos en materia 
esotérica, la cosmovisión se desarrolló en este aspecto en forma 
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notable, multiplicando el número de los factores que debían ser 
tomados en cuenta para la interpretación de los sinos. 

Otros sacerdotes conocían el calendario agrícola-ceremonial, 
con el que dirigían la producción de las parcelas labrantías, no so
lamente para solicitar en forma adecuada la participación de los 
dioses en los procesos de cultivo con un complicado y constante 
ritual, sino para determinar la oportunidad de las labores del 
campo. Para aquilatar la importancia de su intervención, es conve
niente conocer las experiencias de fray Diego Durán, quien nos 
habla de las costumbres de los naturales ya en la época colonial: 

... preguntado yo a un viejo que qué era la causa de sembrar el frijol pe
queño tan tarde, que pocos años hay que no se les hiele, respondió que 
todo tenía su cuenta y razón y día particular. También daré otra razón 
a todos muy notoria; acontece estar el maíz de la sementera ya seco y sa
zonado, y bueno para coger, que ya recibe detrimento de estarse allí, y 
acullá está lo mesmo, y en otras muchas partes, no lo cogerán aunque 
todo se pierda hasta que por los viejos son avisados que ya es tiempo de co
ger, y ósolo certificar porque yo lo he muchas veces oído apregonar en las 
iglesias cuando el pueblo está junto, y acuden tan a una y con tanta priesa 
que no queda chico ni grande que no acuda, habiendo podido coger antes 
y de espacio; pero como el sortl1ego viejo halló que el día era llegado, que 
en su libro y calendario halló, dio aviso y luego acudieron sin ninguna 
dilación.28 

EL ALIMENTO DIVINO 

La necesidad de la nobleza de percibir la tributación de un número 
cada vez mayor de macehualtin, de adquirir el control sobre zo
nas claves para la captación y regulación de las aguas, y de dominar 
regiones en las que existían importantes centros de producción e 
intercambio, llevó a los tlatocáyotl más fuertes a iniciar su expan
sión sobre territorio y sefiorío de los más débiles. La expansión se 
lograba por medio de la guerra. Pero para hacer la guerra, indepen
dientemente de que los tlatocáyotl fuertes siempre encontraban 
una justificación que los mostraba como agredidos y no como 
agresores, era necesario construir todo un andamiaje ideológi
co que apoyara la empresa de la nobleza belicosa ante sus propios 
macehualtin, ante los pipiltin agredidos y ante los nuevos tributa
rios conquistados. Frente a los primeros, porque sus macehualtin 
tenían que servir como militares, en detrimento de sus vidas y de 
las labores de las que obtenían su sustento; frente a los segundos, 

28 Durán, 11, 258 . 
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porque el f~ndamento i~eológico con el que los pipiltin conquista
dos s~ hablan mantemdo en el poder era semejante al de los 
conqUistadores, y negar la validez de uno era negar la del otro· 
frente a los macehualtin conquistados, porque quedaban incorpo~ 
radas a los fines del tlatocáyotl poderoso como tributarios y como 
componentes de los ejércitos aliados. 

Las soluciones más importantes fueron la caracterización de los 
dioses p!?tectores del tlatocáyotl como divinidades bélicas, y la 
concepClon de que la estabilidad del cosmos dependía de la activi
dad humana. P~ra lo primero era necesario que de las múltiples 
facetas d~ l~s dIoses protectores se hiciesen resaltar aquellos aspec
~os ~ue Justlficaran su naturaleza militar. Los dioses de los cielos 
mfenores, cuya sucesión podía interpretarse como una campafia 
~n la que q~edaban derrotados los que en el curso del cielo los 
Iban precedIendo, aportaron a través de sus mitos la justificación 
que se buscaba. El dios Quetzalcóatl, siglos atrás, había empufiado 
el lan~adardos como guerrero del amanecer, en su advocación de 
!lahuIzcalpantecuhtli, para apoyar la supremacía tolteca_ En la 
epoca estudiada fue Huitzilopochtli el prominente, como deidad 
s~lar que ya desde su salida del vientre materno portaba la ser
pIente ~e fuego azul de su padre. Guerreros ambos que habían 
combatld~ contra las f~erzas de la noche, fueron presentados por 
sus protegIdos como numenes que les habían entregado las armas 
y otorgado el derecho a la guerra. 
~ estabilidad del cosmos ya hacía valer un supuesto beneficio 

umversal de la guerra. Su fundamento fue la necesidad de ro
bu~tecer. a un dios, apetente y necesitado de alimento, dios de cuya 
eXIstencIa dependIan todos los humanos: el Quinto Sol, que esta
b~ condenado, como los anteriores, a perecer entre cataclismos_ 
MIentras lo~ hombres pudieran ofrecerle la sangre y los corazones 
de los cautlvos en combate, sus fuerzas no decaerían y seguiría su 
curso sobre la tierra. 

Ya con ~stas justificaciones, los nobles se lanzaban a la lucha. Si 
~os C?~qUIstados no aceptaban de inmediato sus fundamentos 
Ide?logIcos, como es fácil suponerlo, el dominio se encargaría 
de ulos convenciendo. 

Por lo, común, tra~ la conquista no venía una anexión completa 
al tlatocayotl conqUistador. El tlatocáyotl conquistado debía en
trega,r un trib~t~ fijado. e~ el momento de la derrota; pero era 
comun que ~IguIeSe eXIstlendo como unidad política autóno
ma, con su mIsma nobleza en el poder y al menos teóricamente 
con una independencia poco menoscabada, más en la posición d~ 
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aliado tributante y protegido que en la de subordinado. Obviamen
te, existian casos de sujeción mayor. 

Es muy interesante ver cómo se reproducía a distintos niveles 
este "respeto" de los dominantes en el Altiplano Central, quie
nes por lo regular no destruían la estructura sociopolítica propia 
de los dominados. Con esta política obviaban las revueltas que 
pudiesen estallar con las banderas de las lesiones a la integridad 
étnica o religiosa, principalmente cuando el dominio se daba sobre 
grupos de distintas tradiciones. Esto implicaba un gran ahorro 
en gastos y esfuerzos de administración. Sin embargo, formaba es
tructuras muy débiles, grados de dominio muy bajos, y hacía 
necesaria la existencia de un ejército oneroso, brutal y rápido 
en sus acciones; pero era un ejército poco eficaz en el control 
de los tlatocáyotl conquistados. Los "imperios" venían a quedar 
integrados por una red de alianzas particulares y forzadas, de 
pactos entre vencedores y vencidos, de expolio a través de los 
tributos, y de ocultas medidas de intervención en la economía y en 
la política de los dominados. Mientras más se expandía el tlatocá
yotl victorioso, los lazos eran menos firmes, mayor el peligro de 
traiciones y rebeliones, y más inestable su posición. 

Ideológicamente, el predominio se fundó en el carácter tempo
ral de la superioridad de unos dioses sobre otros, en un turno 
que se hacía evidente en la historia. Y aquí hay que recalcar que la 
superioridad era temporal. Cuando un nuevo pueblo conquistador 
aparecía pujante en el escenario de la lucha hegemónica, podía 
justificarse o alegando ser el legítimo protegido del dios dominante 
en turno (Quetzalcóatl, por ejemplo), o aduciendo que la época 
anterior había quedado liquidada y era el turno de dominio de 
otro dios (Huitzilopochtli, por ejemplo), iniciador de una nueva 
etapa histórica, de un nuevo orden. 

Un oscuro texto de pueblos no nahuas, sus vecinos occidentales, 
alude a este turno de dominio. Relata la discusión en una reunión 
de dioses, celebrada poco antes de la llegada de los españoles. Pare
ce desprenderse de la lectura que, habiendo existido un acuerdo de 
secuencia de dominio entre las divinidades antes de que existiese la 
luz sobre el mundo, no era posible que un dios que ya había domi
nado volviese a hacerlo, quebrantando así el turno de lo pactado. 
Al parecer, este relato sirvió para explicar el nuevo orden, implan
do por los españoles, y se retrotrajo la época de la discusión divina 
a la víspera de la conquista. Los españoles, según se deduce, 
fueron considerados hijos del dios cuyo dominio ya había conclui
do y que ahora pretendía volver, precisamente cuando imperaba 
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Curicaueri sobre el mundo. Algunos dioses se rebelaron ante la po
sibilidad de que el numen cuyo período había terminado volviera a 
regir; pero tuvieron que ceder ante la fatalidad. Así dice el texto 
de la asamblea de los dioses tarascos en la Relación de Michoacán: 

... todos estaban allá los dioses, y probaron contradecir los pobres a la ma
dre Cuerauáperi, y no fueron creídos los que querían hablar, y fueron 
rechazadas sus palabras, y no les quisieron recibir 10 que querían decir: 
"Ya son criados otros hombres nuevamente y otra vez de nuevo han de ve
nir a las tierra". Esto es 10 quellos querían contradecir que no se hiciese, 
y no fueron oídos. Y dijéronles: "Dioses primogénitos, esforzaos para 
sufrir. Y vosotros, dioses de la mano izquierda: sea ansí como está de
terminado por los dioses. ¿Cómo podemos contradecir esto questá ansí 
determinado? No sabemos qués esto: a la verdad no fue esta detenruna
ción al principio, questaba ordenado que no anduviésemos dos dioses 
juntos antes que viniese la luz, porque no nos matásemos, y perdiése
mos deidad, y estaba ordenado entonces, que una vez sosegada la tierra 
que no se volviese dos veces, y que para siempre se habían de estar an
sí, que no se había de mudar. Esto teníamos concertado todos los dioses 
antes que viniese la luz, y agora no sabemos que qué palabras son éstas." 
Los dioses probaron de contradecir esta mutación, y en ninguna manera 
los consintieron hablar ... 29 

~a idea de temporalidad de dominio de los dioses correspondía 
a la realidad política, en un período que los textos históricos nos 
dibujan difícil e inestable. Los pueblos del Altiplano Central de 
México luchaban por la supremacía, incapaces de mantener un 
equilibrio político duradero entre los diversos tlatocáyotl o de for
mar un estado sólido que los cohesionase. Los dominantes no 
podían ofrecer a los conquistados los medios que hiciesen avanzar 
las fuerzas productivas mucho más allá de lo que se habían desa
rrollado. Lo más que podían proporcionar era la precaria seguridad 
que su imposición lograba, y la fluidez de un comercio que enlaza
ba el Altiplano Central con buena parte de Mesoamérica; pero la 
manutención de los grandes aparatos de dominio requería que 
las ganancias de la seguridad precaria y del comercio fuesen 
absorbidas por los poderosos, y esta contradicción condenaba al 
derrumbe de los tlatocáyotl hegemónicos y a su sustitución por 
otros. 

Con las conquistas también se buscaba proporcionar tierras a los 
calpulli poco dotados que pertenecían al tlatocáyotl vencedor; una 

29 Relación de Michoacán, 233·234. Parte de la oscuridad del texto deriva de la impre

cisión en el corte del diálogo. 
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tributación adicional que era entregada directamente a los milita
res nobles como premio a sus hazañas, y el trabajo comunal de 
labranza de tierras cuyos productos se destinaban a los gastos pú
blicos. Estos expolios se daban, obviamente, sobre los macehualtin 
de los tlatocáyotl vencidos. Unos agricultores eran lanzados de sus 
parcelas. Otros, menos perjudicados, quedaban en ellas; pero en 
condiciones difíciles, con la obligación de entregar parte del 
producto de sus cosechas, en forma de tributo acrecentado, ya 
directamente al tlatocáyotl vencedor, ya al noble que éste premia
ra, ya a algún templo para los gastos del culto, ya a una casa de 
gobierno. En esta forma se oponían el respeto a la posesión de la 
tierra que los calpulteteo entregaban a sus protegidos y el derecho 
de conquista que creaba las yaotlalli o tierras obtenidas por 
medio de las armas. 

Existieron dos importantes medios para lograr la adhesión de los 
macehualtin a los programas de conquista de los pipiltin. La prime
ra era, como se ha mencionado, la posibilidad de ascenso individual 
hasta un punto muy próximo a la nobleza: eran convertidos en 
"nobles por milicia", cuauhpipiltin. La segunda era la promesa de 
que los muertos en guerra obtendrían un destino glorioso, que ha
bitarían en la Casa del Sol, paraíso celeste en el que continuarían 
colaborando con el dios en la lucha contra los poderes de la noche. 
Los mundos de los muertos prolongaban en la otra vida la parti
cipación de los hombres en los procesos de la naturaleza. La oscura 
existencia en el Mictlan, el mundo subterráneo de los muertos, es
taba destinada a los que fallecían de alguna causa común. Los que 
perecían ahogados, por rayo o por cualquier otro motivo relacio
nado con el agua, iban al Tlalocan, la montaña que guardaba las 
riquezas vegetales. Los niños que morían antes de haber probado 
maíz, regresaban a su lugar de origen en espera de una nueva 
oportunidad de vida. Las mujeres que fallecían en su primer 
parto, los guerreros que caían en combate y los sacrificados ante 
las imágenes de los dioses celestes iban a la Casa del Sol. En esta 
forma la ideología reforzaba los intereses de los dominantes, ofre
ciendo el premio solar en la otra vida a quienes perecían en su 
intento de dilatar los límites del tlatocáyotl o de reproducir las 
fuerzas productivas. 

Al mismo tiempo, el tlatocáyotl conquistador se veía obligado a 
regular la población de enemigos, equilibrando el número de tribu
tarios dominados con el de guerreros potencialmente rebeldes. Un 
exceso de enemigos muertos en combate disminuiría la produc
ción de los vencidos en detrimento del tributo expoliable. Un 

1 
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exceso de enemigos salvos daría a los tlatocáyotl vencidos fuerzas 
suficientes para intentar la liberación del yugo. La persistencia de 
la íntima relación entre campesinos libres y tierras propias de los 
calpulli como la forma más fructífera de apropiación de exce
dentes impedía el nacimiento de una esclavitud verdaderamente 
productiva. Las formas de coerción, ya se ha visto, pese a su bruta
lidad, no estaban suficientemente desarrolladas para un control 
efectivo. Además, las tierras no producirían bajo los esclavos lo, 
mismo que bajo campesinos libres, desesperadamente interesados 
en obtener lo indispensable para su subsistencia. Esto impidió que 
los cautivos de guerra fuesen destinados a la producción; se con
sideraban desde el momento mismo de su captura como propiedad 
de los dioses y quedaban destinados al sacrificio. 

El incremento o decremento de los sacrificios humanos debe 
relacionarse con la etapa política de dominio. Hablan las fuentes 
de que entre los toltecas fue condenada la práctica de los sacrifi
cios humanos, precisamente cuando dichos documentos se refieren 
a los momentos de gloria de la vieja Tollan, cuando el proceso de 
dominio ideológico se encontraba en su apogeo. Esos mismos tol
tecas, o pueblos que participaban de sus instituciones, ya en 
territorio de los mayas yucatecos, se harían famosos como intro
ductores de los sacrificios humanos en la península, etapa que 
corresponde a la invasión e imposición sobre pueblos que se resis
tían a su dominio. 

EL GRAN ORDEN 

Del pueblo tolteca nos llegan noticias remotas acerca de dos for
mas desarrolladas de control político: una, la imposición general y 
firme de un dios en el terreno del dominio humano; otra, la consti
tución de una alianza de tres hueitlatocáyotl (grandes tlatocáyotl) 
para mantener el equilibrio en una zona dominada. Los vestigios 
arqueológicos muestran una vasta influencia tolteca en Mesoamé
rica, que pudiera corresponder en buena parte a su extensión 
hegemónica. El dominio tolteca concluyó en el siglo XII; pero sus 
sucesores en el Altiplano Central, aun con control disminuido. 
continuaron llamándose herederos de las viejas instituciones de 
sujeción, pasándose de unos a otros, de acuerdo con la fuerza 
de los tlatocáyotl, los títulos de miembros de la triple alianza. 

Ya en los tiempos a los que se circunscribe este estudio, los tres 
hueitlatocáyotl en la cuenca lacustre eran Mexico-Tenochtitlan. 
Tetzcoco y Tlacopan. unidos en vísperas de la conquista españo-
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la de manera más formal que real, puesto que Tenochtitlan se 
había apoderado del control económico y político, pasando so
bre los intereses y derechos de sus aliados. 

Siglos atrás, los toltecas se habían considerado el pueblo prote
gido por el dios Quetza1cóatl, señor de la aurora, que aparece en 
un mito realizando un viaje al inframundo para recoger del Mic
tIa n los huesos de las generaciones pasadas, y formando con ellos 
los cuerpos de los hombres que vivirían bajo el Quinto Sol. Tam
bién creían, y hacían creer, que, bajo el período de dominio de su 
dios protector, el poder de todos los gobernantes debía emanar de 
una capital que era copia de la arquetípica morada divina, la 
Tollan del punto del nacimiento de la luz astral. En la capital te
rrena se encontraba también un personaje que representaba al 
dios Quetzalcóatl, llevaba su nombre y conservaba en su cuerpo la 
fuerza divina, lo que lo obligaba a vivir según la pauta que mar
caba el mito. 30 

Las fuentes mencionan varias ciudades que ostentaron el título 
de Tollan. En igual forma, fueron varios los personajes que lleva
ron el nombre de Quetza1cóatl (o el de Kuku1cán en la zona 
maya), lo que ha permitido descubrir que el nombre pertenece más 
a una tradición institucional que a un destacado personaje, el su-

"puesto único Quetzalcóatl de Tollan. Los gobernantes llamados 
Quetzalcóatl no son sino el producto de la evolución de una ex
tendida creencia de que ciertos líderes guardaban en su cuerpo el 
fuego del dios protector de su grupo; pero en tiempos de los tolte
cas la creencia se encontraba magnificada por el poder de un 
hueit/atocáyot/ que imponía su dominio sobre un vasto territo
rio, hueit/atocáyot/ del que se afirmaba que era el centro de 
gobierno de la divinidad rectora en turno. 

Abundan los ejemplos mesoamericanos de estos personajes 
receptores del fuego divino; pero, a fin de que no se llegue a 
sospechar que tales ejemplos no son sino una derivación de la tra
dición del hombre-dios Quetza1cóatl, extendida en Mesoamérica, 
citaré dos relaciones de tal creencia entre indígenas que habitaron 
fuera del territorio mesoamericano, en la remota California. Am
bos relatos provienen de un documento de Pedro Fages, quien 
se refiere primero a los indios de la carrera de San Diego a San 
Francisco Solano, y el segundo a los que vivían en las proximida
des de la Misión de San Antonio, según las costumbres que tenían 
ya muy entrada la segunda mitad del siglo XVIII: 

30 López Austin, Hombre.cJios. 
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La deidad que éstos adoran y preside en cada una ranchería es un indio 
viejo que ellos mismos eligen, elevándole por aclamación a tan alta digni
dad, y ofreciéndole por ceremonia sus semillas y comistrajos. Cuando hay 
guerra (y la hay con frecuencia entre unas y otras rancherías, disputándose 
los frutos de la tierra y las mujeres), reservan a su viejo, encerrándole en un 
corral o vallado de maderos altos, fuertes y tupidos, dentro de cuyo recin
t~ queda un terreno en forma de plaza, todo minado y contraminado por 
diferentes partes, continuando las minas hacia afuera por doce o quince 
varas en el contorno, con sus ventanillas donde conviene para explorar y 
comunicar con su divinidad, proveyendo a su subsistencia durante el tiem
po c~amitoso, y cuidando no se le sorprenda y haga algún daño por los 
eneffilgos, de manera que en tales ocasiones vienen a ser ellos (según este 
grosero modo de pensar) los dioses tutelares del mismo dios que adoran 
en tiempo de paz y bonanza.31 

... tienen constituidos en la dignidad de dioses a ciertos indios viejos de sus 
r~?chos, en quienes muestran tener puesta su mayor confianza, pues ofre

, clendoles con ceremonia de adoración y culto varios regalos, les piden que 
llueva, que alumbre el Sol, que se logre la cosecha, etcétera.32 

Volviendo a las hueitlatocáyot/, ningún gobernante de un t/ato
c~yot/ bajo su. influencia podía ejercer sus funciones legalmente 
SI antes no recIbía del representante divino del hueit/atocáyot/ una 
delegación. Esta práctica existió también fuera del Altiplano Cen
tral, y no se puede afirmar con certeza que en este territorio haya 
nacido la tradición. Mixtecos y quichés, por ejemplo, iban a al
guna de las To~la~ t~rrenales a adquirir el poder delegado, y regre
saban con las InSigmas del mando. Esto permitió a los dirigentes 
del hueitlatocáyot/ tanto el reconocimiento de los líderes ya exis
tentes como, en momentos políticos 'más favorables, la imposición 
de otros nuevos a los subordinados. 

P~r otra parte, la triple alianza, la excan t/atoloyan, nacida pre
sumIblemente de la necesidad de lograr mayor cohesión y fuerte 
control político, tuvo como base ideológica ser la unión de todas 
las fuerzas divinas. Los tres hueitlatoque no sólo representaban a 
sus particulares protectores, sino al dios supremo. La aparición de 
estas alianzas tr.iples en otras regiones mesoamericanas hace pen
sar en un fundamento de tipo cósmico. Fueron alianzas triples: 
Tolla~, Culhuacan y Otompan; luego, Azcapotza1co, Culhuacan y 
Coathchan; luego, Mexico-Tenochtitlan, Tetzcoco y llacopan, to
das éstas en forma sucesiva en la cuenca lacustre; Mayapán, Uxmal 

31 Fages, Continuación y suplemento ...• f. 8v-9r. 
32 Fages, Continuación y suplemento ...• f.56v. 
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y Chichén-Itzá primero, y Mayapán, Izamal y Chichén-Itzá des
pués, en el norte de la península de Yucatán; en el occidente de 
México, Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio. Es difícil saber cuál 
fue el papel de cada uno de los hueitlatocáyotl de las triples alian
zas. En el plano político-administrativo, parece que se encontraban 
divididas entre ellos las diversas funciones: guerra, legislación, 
ingeniería hidráulica.~. \En el ideológico, es posible que caaahiú~l- " 
tlatocáyotl representara una de las tres capas cósmicas: los nueve 
pi~os ?el inframu.ndo, los cuatro ?~mer?s cielos y los nueve cielo~j 
mas distantes, umdos para el dommlO umversal.i" ------- --
---Todo indica que en el AItiplanoCentral, ttas lÁimposición y 
aceptación ideológica de la existencia de los representantes del 
dios supremo, había transcurrido en el pasado tolteca un período 
de paz. Pero las contradicciones del sistema económico y políti
co provocaron la rebelión de sus sujetos, y con ella su escepticismo 
religioso, cuando menos en lo que toca al dominio de Quetzalcóatl. 

Seguían en pie para algunos la creencia, y se mantuvieron como 
centros hegemónicos los hueitlatocáyotl aliados; pero el debilita
do fundamento económico y político hacía que no todos los 
pueblos se entregaran espontáneamente, y que las guerras, inclu
yendo las que se daban entre los aliados, fuesen frecuentes. A los 
mexicas corresponde esta época de inestabilidad. Su llegada a 
las islas del Lago de Tetzcoco los insertó de inmediato en la com
pleja política de guerras entre los hueitlatocáyotl de la alianza, 
y participaron como tropa del más poderoso, Azcapotzalco. 
Vicisitudes políticas los colocarían posteriormente en situación 
privilegiada, como sucesores de uno de los hueitlatocáyotl en una 
reintegración de la triple alianza; pero ni alcanzaron a establecer 
condiciones de paz, ni los dominados parecieron convencidos de la 
legitimidad de la sucesión. Existía, sin duda, el deseo de reiniciar 
una etapa de orden, en la que los pueblos fuesen dominados más 
por la vía ideológica que por la de las armas. Motecuhzoma Xoco
yotzin creyó oportuno su tiempo para intentar el dominio pacífico. 
Tal vez en sus palabras hubo más optimismo que comprensión 
de la realidad cuando dijo: 

... y es verdad que (antes) estaba colorado el campo y nubes humeando, y 
el día pardo, oscuro en sus propias partes: por esta honra murieron gen
tes en la defensa, y esto lleváronse los antiguos. Ahora lo gozamos con las 
manos lavadas, sin costamos derramamiento de sangre mexicana: ¿Ahora 
no señorean los mexicanos todo el mundo ... ?33 

3 3 A1varado Tezozómoc, Crónica mexicana, 490. 
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De hecho, el siglo de dominio de los mexicas se caracterizó por 
la rudeza de sus campafias militares y por la multiplicación de los 
sacrificios humanos. 

Por otra parte, la inestabilidad del dominio mexica trajo apareja
da la duda propia sobre su legitimidad como herederos del dios 
Quetzalcóatl, por más que los tlatoque descendían de la rama de 
Culhuacan. La política religiosa de los mexicas aparece vacilan
te ante la alternativa de ostentarse como hijos de Quetzalcóatl o 
como iniciadores de una nueva era, la del dominio del dios Huitzil
opochtli. Decididos por esta opción, ellos mismos dudaron, 
en los últimos momentos, de la legitimidad de su predominio. 
Creyeron ver en los espafioles a los hijos de Quetzalcóatl que 
regresaban a recuperar las tierras que los mexicas habían usurpado 
por medio de las armas. Era la prueba de que habían errado al 
creer que el nuevo período, el de Huitzilopochtli, se había iniciado. 

Los proclamadores del gran orden, robustecido por la geometría 
y la dinámica del cosmos, supieron aprovechar también la creen
cia en el dios supremo, dual, masculino y femenino, Tloque 
Nahuaque, de quien en última instancia dependían todos los des
tinos, todo el acontecer de la vida sobre la tierra. Cada dios tenía 
su área de acción, su tiempo de dominio (una era, un siglo, un afio, 
un mes, un día, un momento), y su modo de proceder. Tloque 
Nahuaque era, en cambio, el duefio de todo lo existente, el que do
minaba las dos fuerzas contrarias del cosmos, el "sefior del día y 
de la noche, y del aire y del fuego", como lo repite en su libro 
Durán. 34 Por tanto, su imagen correspondía a la del gran dios 
arbitrario, excluido de la sujeción a sus propias leyes, omnipresen
te y de acción impredecible. Sin duda, su imagen vino a fortalecer 
las determinaciones de sus representantes, que tendían a adquirir 
un poder de arbitrio que nadie pudiese objetar. 

EL "RESPETO" A LA TRADICION 

La sólida geometría del cosmos, resultado de la búsqueda de un 
orden totalitario, se refleja en las fuentes históricas como producto 
de una versión oficial. Las contradicciones de la cosmovisión 
parecen casi inexistentes. Pero no todo ha de achacarse a los 
historiadores oficiales que redujeron al mínimo el registro de 
los conflictos ideológicos. Gran parte de la congruencia pudo 
deberse a los mecanismos de corrección que estaban en manos de 

34 Durán, 1, 40, 296, 303, etcétera. 
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los grupos en el poder, y, sobre todo, a las peculiares formas de 
explotación. Se ha visto cómo los tlatocáyotl conservaron en lo 
posible la estructura de los calpulli sujetos, y cómo los hueitlato
cáyotl permitieron que los tlatocáyotl subordinados mantuviesen, 
al menos teóricamente, su independencia. El vínculo máximo fue 
el tributo. La ideología tuvo un papel de primer orden. El control 
coercitivo fue arma ineficaz y peligrosa para quien la esgrimía con 
el propósito de mantener el orden. Los explotadores "respetaron" 
las formas ideológicas tradicionales, modificándolas y adicionán
dolas en beneficio de los intereses propios. Así fueron montándose 
unas en otras las distintas concepciones del cosmos, ligando a los 
macehualtin con las mismas creencias que les habían servido un 
día para defender sus intereses. 

Lo anterior sirve de pauta para el estudio del sistema ideológico 
de las concepciones del cuerpo humano. En este sistema, como en 
el resto del complejo ideológico, se proyecta la forma de domina
ción del aparato gubernamental sobre las comunidades propietarias 
de la tierra. El "respeto" a la tradición fue una de las bases de la 
coexistencia de la antigua organización comunal y el aparato gu
bernamental. Este se sirvió de las instituciones tradicionales para 
una más cómoda extracción del tributo. El tributo se convirtió así 
en la prolongación, aunque hipertrofiada, de muy antiguas prác
ticas de colaboración popular. No hubo una aparente ruptura 
cualitativa en la relación tributaria; el cambio se operó en for
ma paulatina, cubierto por la normalidad de la costumbre. 

Otros tipos de tradiciones, obviamente; se mantuvieron en igual 
forma. En el caso del sistema ideológico de las concepciones 
del cuerpo humano, la función cohesiva de la antigua ideolo
gía debió conservarse a fin de garantizar la unidad del calpulli, 
organización básica en la estructuración del tlatocáyotl. Gran parte 
de la cohesión, como se verá en los siguientes capítulos, deri
vaba de las concepciones del cuerpo humano. 

1 
3. LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 

LOS NOMBRES DE LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 

Cuantos hemos deseado aproximarnos a las concepciones que 
del cuerpo humano tuvieron los antiguos nahuas, hemos tenido 
que partir de la nomenclatura. Así lo hicieron en superficiales 
intentos F1ores,l Ocaranza2 y Vargas Castelaz03 al tratar el tema 
de los conocimientos anatómicos de los nahuas; y así lo hicieron 
también, pero ya con verdadero interés particular sobre el tema, 
Martín del Campo,4 Dibble,5 Rogers y Anderson. 6 Los trabajos de 
los cuatro últimos autores son, pese a su seriedad, demasiado bre
ves. Martín del Campo proporciona una recopilación de términos 
anatómicos nahuas y su correspondiente significado, con base en el 
Vocabulario de Molina. Dibble expone los problemas de versión 
al inglés de algunos términos de lcl lista de Sahagún. Rogers y 
Anderson establecen una comparación entre el énfasis que dan el 
náhuatl, el escandinavo antiguo, el inglés antiguo, el noruego y 
el alto alemán a las estructuras internas, a los aparatos sensoriales, 
a los huesos, al aparato de reproducción, al integumento, a la cabe
za, al tronco y a las extremidades, de acuerdo con el número de 
nombres específicos que cada lengua posee. Por mi parte, he con
tinuado el estudio elaborando una nómina más extensa, que 
incluye tanto la terminología de Molina como la de Sahagún. La 
nómina y un vocabulario auxiliar aparecen como apéndices 3 y 
4 de este libro. 

Una nómina permite, al menos, saber qué partes del cuerpo ha
bían captado la atención de los nahuas; de cuáles partes puede 
sospecharse su innominación. por no haber quedado registro de sus 
términos en ninguno de los dos vocabularios; qué regiones eran de-

1 Flores, Historio de la medicina en México. 
2 Ocaranza, Historio de la medicina en México. 
3 Vargas Castelazo, "La patología y la medicina ... " 
4 Martín del Canlpo, "La anatomía ... " 
5 Dibble, "Nahuatl names ... " 
6 Rogers y Anderson, "El inventario anatómico ..... 
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signadas a grandes rasgos y cuáles con detenimiento .. Todavía, a 
partir de la nómina, es posible intentar una penetracIón m~yor: 
la del significado etimológico. Para manejar este nuevo matenal de 
estudio aumenté cada ficha de mi original lista de términos anató
micos con el análisis de los nombres de las partes del cuerpo. 

EL MATERIAL DE ESTUDIO 

El material de la nómina y la información explícita recogida en 
otras fuentes permiten una visión general de las concepciones ~~ ,la 
composición y funcionamiento del cuerpo humano. Es una VISIon 
de poca profundidad y con enormes lagunas. La ~aus~, hay q~e re
petirla, es la ausencia de una fuente escrita con mteres especIal en 
la materia: la más próxima, el capítulo xxvii del libro X de Saha
gún, fue más el producto del deseo de rec?pilar léxico para el 
diccionario que del de investigar las creenCIas de los nahuas. 

Sin embargo, la reconstrucción da luz a interesantes concepcio
nes de los antiguos nahuas, a las que me referiré en los siguientes 
capítulos. En el inmediato pretendo proporci~nar al lect~r un 
panorama de conjunto; en los restantes abordare temas partIcula
res. Advierto desde ahora que no vacío en estos capítulos toda 
la información de los apéndices, labor ociosa que daría a este libro 
una extensión mucho mayor que la necesaria. 

Es interesante comparar cualitativamente los datos arrojados de 
las dos fuentes principales. Reducidas a una sola todas las variantes 
formales que de cada término existen en la nómina, pertene~e a 

Molina el 63.36 por CIen
to, mientras que deriva 
de Sahagún el 64.59 por 
ciento. El total de tér
minos comunes resulta 
demasiado bajo: apenas 
el 27.95 por ciento. Una 
intersección tan peque
ña se debe a dos causas 
que, pese a la posibilidad 
de su concurrencia, son 
disímbolas. La primera 
es el registro de voces 
provocadas por Molina 
y por Sahagún en el mo
mento de interrogar a 

1 
LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 101 

sus informantes. Estos, dada la facilidad de composición en la len
gua náhuatl, pudieron dar una traducción inmediata a los términos 
sobre los que los franciscanos inquirían. y esto es válido no sólo 
para las partes del cuerpo humano, sino para los conceptos con 
ellas relacionados. La segunda causa, y tal vez la más importan
te, es la limitación de los interrogatorios, que en ninguno de los 
dos casos fueron exhaustivos. Se puede pensar que muchos nom
bres nahuas de partes del cuerpo humano no quedaron registrados. 

LOS DIBUJOS ANATOMICOS 

La nómina, ordenada alfabéticamente, es un instrumento útil para 
concentrar la información y obtenerla de manera inmediata. Ca
da artículo se enuncia con un nombre en náhuatl, al que siguen 
las diferentes acepciones en español, el significado etimológico, el 
grado de certeza que atribuyo a sus acepciones y a su etimología, 
las opiniones expresadas por otros autores y algunas informaciones 
adicionales. 

Pero la nómina no basta. Es necesario, además, contar con 
apreciaciones de conjunto, ya generales, ya parciales, que per
mitan agrupar la terminología por regiones corporales; analizar 
la concentración espacial de las partes nominadas, y propor
cionar el vocabulario en náhuatl con el que se pueda acudir a la 
nómina. 

Resuelvo lo concerniente a estos puntos con los dibujos anató
micos que aparecen a continuación. Dada la frecuencia de las 
sinonimias, homonimias y dudas, he optado por ordenar y señalar 
en la forma siguiente: 

a. Al nombre en español siguen los diversos términos nahuas que 
le corresponden. 

b. Los casos de homonimia, muy frecuentes, se señalan con 
asterisco. 

c. Las dudas sobre el significado de un término se indican con 
un signo de interrogación. 

En caso de homonimia, el lector interesado podrá acudir a la nó
mina para conocer las diversas acepciones del término náhuatl, y 
encontrará, en algunos de los casos, una explicación del proceso 
de derivación, aclaraciones que aparecen ora en la nómina, ora en 
su vocabulario auxiliar. 

Debo aclarar, por último, que no se ha pretendido representar 
en forma gráfica las concepciones nahuas de las partes del cuerpo 
humano. 
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TONACAYO 

1 CABEZA (COMPRENDE LA CARA) 14 PARTE DEL CUERPO SUPERIOR 
Tzontecomatl. Dhuicatl. Ayotli A LA CINTURA (COMPRENDE 

11 
2 BRAZO (CON LA MANO) EXTREMIDADES SUPERIORES 

Maitl* y CABEZA) 
3 BRAZO Tlact1i* 

Aztlacapalli ? 15 CABEZA (SIN LA CARA) 
4 PIERNA (DESDE EL CUADRIL) Cuaitl.Icpac 

Icxitl*. Metzcuauhyotl*. Metztli* 16 CUELLO 
5 PIE Cocotl* . Quechtepolli* • Quechtli* 

Icxitl*. Xo*. Xocpalli* 17 CERVIZ 
6 PIERNA (DESDE LA PARTE IN- Quechtepolli* . Quechtli* 2 

FERIOR DE LA RODILLA) Y PIE 18 PARTE FRONTAL DEL CUERPO 
Xo* Ixtli* 

7 MUSLO 19 PARTE TRASERA DEL CUERPO 
Metzcuauhyotl*. Metztli*. Quez- Cuitlapantli*. Icampa. Teputztli* 
cuauhyod* 20 NALGAS 

8 GENITALES MASCULINOS Nacayocan*. Tzintarnalli 
Tepolli 21 TRASERO 

9 PECHO Tzintli* 
Elchiquihuitl*. Elli*. Elpantli* 22 MANO 

10 ROSTRO Macpalli*. MBiU* 
Ixtli*. XayacaU. IhioU* 23 ESPALDA 

11 TETA Cuitlapantli*. Teputztli* 
Chichihualli 24 PARTE DEL TRONCO SUPERIOR 

12 ABDOMEN A LA CINTURA (SIN EXTREMI-
ItiU. Ited DADES NI CABEZA) 

13 VULVA Tlactli* 
Cihuapilli*. Tepüli. Tlatilli 
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9 10 
TZONTECOMATL (1) 

1 CABEZA, CON LA CARA Cuanepantli*. Cuanepantlatli. Cuate-
Tzontecomatl. Dhuicatl. Ayotli huilacachiuhcayotl. Cuateyollotl. 

2 ROSTRO Cuateyollotli*. Cuezcon 
Ixtli*. Ihiyotl*. Xayacatl 13 SIEN 

3 FRENTE Canahuacantli 
Ixcuaitl. TIamamaya 14 POMULO 

4 NARIZ Ixteliuhcatl*. Ixtilli* 
Yacatl. Yacatzolli* lS OREJA 

S REGlON DE LA BOCA Nacaztli 
Camatl* 16 CERVIZ 

6 MANDIBULA Queztepolli*. Quechtli* 
14 

Camachalli * 17 CURVATURA DEL CUELLO 

7 PARTE LATERAL Y ACANALADA Quechcoliuhca 
DE LA QUUADA 18 NERVIOS, TENDONES Y VASOS 
Camachalacaliuhyantli SANGUINEOS DEL CUELLO 

8 NUEZ DE LA GARGANTA Cocotlalhuayo. Quechtlalhuatl 
Cocochittolli. Cocopuztecca. Coco- 19 CUELLO 
xixipochtli. Cocoxittontli Cocotl* . Quechtepolli*. Quechtli* 

9 CEJA, CONJUNTO PILOSO 20 GARGANTA 
Ixcuamolli Cocotl* 

10 OJO 21 MEJILLA 
Ixtelolotli. Ixtololotli. Ixtli*. Tezcatl Ixteliuhcatl*. Ixtilli* 

11 CABEZA, SIN LA CARA 22 CARRILLO 
Cuaitl. Icpac Camapantli. Cantli 

12 CORONILLA 
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TZONTECOMATL (11) 

I CABELLO CANOSO DOS DE LAS COMISURAS DE LOS 
Cuaiztalli. Tzoniztalli LABIOS 

2 LUNAR Tentzotzol 
Tlacihuiztli 13 ARRUGAS DE LA FRENTE 

3 LUNAR PEQUEÑO Ixcuaxolochtli 
Tlacihuiztontli 14 VELLO DE LA BARBA DE LOS 

4 ARRUGA ADOLESCENTES 
Xolochauhca Yancuictentzontli ? 

5 PECAS 15 BARBA 
Ixchian cuicuilotl· Tenametlapil· TenchalJi·. Tenhui-

6 CARRILLO HINCHADO yaca· 5 
Camatetl 16 NUEZ DE LA GARGANTA 

7 MANCHA CUT ANEA Cocochittolli. Cocopuztecca. Coco-
Ixcuicuilihuiztli, Ixchian cuicuilotl·_ xixipochtli. Cocoxittontli 
Ixicuxiliztli. Neixitlacoliztli 17 CUELLO 
MANCHA CUT ANEA OSCURA Cocotl· 
Yayapalehualiztli 18 TEJIDO BLANDO QUE CUBRE LA 

8 VERRUGA COMUN PARTE HUECA INFERIOR DE 
Michinix LA QUIJADA 

9 REGlON DE LA PAPADA Camachalhuacaliuhyantli 
Quechtlactli 20 MENTON 

10 PAPADA Temmetlapil· _ TenchalJi· _ Tenhui-
Quechnacayotl. Quechtlacxollotl yaca· 14 20 

11 BARBACANA 21 VELLO DE LOS LABIOS, BOZO 
Tetzoniz talli Camatochomitl. Tatlia· 

12 PLIEGUES FLACIDOS A LOS LA-
19 

15 

18 
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TZONTECOMATL (I1I) 

ENTRADAS DE LA FRENTE Tatlia. Atliatl ? 
CuacacaIaccan. Cuaxuxumulli 6 BARBAS 
CALVA FRONTAL Tentzontli 
IxcuacacaIaccatl. Ixcuaxipetz 7 PELOS DEL CUELLO 

2 CALVA Cocotzontli 
Cuaxipetztli 8 PELOS DE LOS CARRILLOS 

3 VASOS SANGUINEOS DE LA SU- Camatzontli 
PERFICIE DE LA CABEZA 9 CORONILLA CAL V A 
Cuatlalhuayotl Cuezcon* 

4 ALADARES 10 NUCA 
Canahuacatzuntli. Nacatzon Cuexcochtli 

5 BIGOTE 

I , 

lil 
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TZONTECOMATL ITIC 

CAVIDAD DE LA VOZ (PALADAR, 
FARINGE Y LARINGE) 
Tozcac. Tozcatlan. Tozquitl. Tzatza
tzia 

2 TUBO DE LA INGESTION (F A
RINGE Y ESOF AGO) 
TIatolhuaztli. Cocotl. 

3 GARGANTA 
Cocotl· 

4 TUBO DE LA RESPIRACION (FA
RINGE, LARINGE Y TRAQUEA) 
Cocotl· 

S LENGUA 

Nenepilli 
6 PARTE EXTERNA DEL APARATO 

RESPIRATORIO 
Neihiyotiloyan 

7 FOSAS NASALES 
Yacaacaliuhya. Yacacomoliuhca 

8 SESOS 
Cuatextli· 

9 CEREBRO 
Cuanepant1a*. Cuatextli·. Cuayollo
t1i. 

10 MENINGES 
Cuatexquimiliuhcayotl 

1 

7 

3 
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IXTELOLOTLI 

1 CEJA (CONJUNTO PILOSO) 
Ixcuamolli 

2 PESTAÑAS 
Cochiatl 

3 PUPILA 
Ixneneuh. Ixteuh. Ixtotouh. Teouh. 
Yoyolca* 

4 PARPADO 
lxquimiliuhcayotl 

5 ESCLEROTlCA 
Iztacauh 

6 IRIS 
TIilticauh 

7 CEJA (PARTE PROMINENTE, SIN 
EL PELO) 
lxcuatolli 

8 HUECO CIRCULAR QUE SE FOR
MA ENTRE LA ORBIT A Y EL OJO 

Ixcomol. Ixtecocomol. Ixtecocoyoc
tli 

9 CUENCA, ORBIT A 
Ixca1locantli 

10 CARA PALPEBRAL INTERNA 
Ixquempalli 

11 BORDE LIBRE DEL PARPAOO 
Ixtentli 

12 LAG RIMA 
Ixayotl 

13 LAGRIMAL 
Ixcuilchilli. Ixtencuilchilli. Ixxomol
iuhcantli ? 

14 CARUNCULA LAGRIMAL 
Ixnacayo 

15 CONJUNTIVA 
Ixtocatzahuallo ? 

I 

1 

4 

3 
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1 

2 

3 
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CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

YACATL 

FOSAS NASALES S ALA DE LA NARIZ 
Yacaacaliuhya. Yacacomoliuhca Yacatomolli 
NAS ION 6 APICENASAL 
Yacacpa Yacapitzahuaca 
DORSO DE LA NARIZ 7 TABIQUE NASAL 
Yacacuauhyotl Yacacelica 
PLIEGUES FACIALES CONVEXOS 8 VENTANILLAS DE LA NARIZ 
QUE SE FORMAN PARALELOS AL Yacacoyoyan 
SURCO NASOGENIANO 9 PELOS DE LA NARIZ 
YacatzolU ? Yacatzontli 

6 

" \ 
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CAMATL 

PLIEGUES FLAClDOS A LOS LA- 6 PALADAR DURO 
DOS DE LAS COMISURAS DE LOS Camatapalli ? 
LABIOS 7 PALADAR BLANDO 
Tentzotzol Copactli ? 

2 PROLABIO 8 BOCA, ORIFICIO BUCAL 
TenxipaUi·. Tenxipalyamanca. Texi- Camatl· 
palyamanca 9 LENGUA 

3 REGION DE LOS LABIOS Y DEL Nenepilli 8 
MENTO N 10 ABERTURA DE LA BOCA 
TenchaUi· CamachaUi 

4 LABIOS (PARTES CUBIERTAS 11 MUCOSA BUCAL 
TANTO DE PIEL COMO DE MU- Camaxitecuilli ? 
COSA) 12 AMIGDALAS 
Tentli. Tenxipalli· Quechtlatlaulli 

S PALADAR 13 UVULA 
Camatapalli ? Tozcatecuacuilli. Yoyolca· 
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1 
TLANTLI, NENEPILLI 

1 DIENTE 11anixcuatl* 
Tlantli 8 COLMILLO 

2 ENCIAS Coatlantli 
Quetolli 9 MOLAR O PREMOLAR 

3 ESPACIOS INTERDENT ALES Tlancochtli 
Tlaneocoyoncayotl. Tlanhuihuixd- 10 PUNTA DE LA LENGUA 
iuheayotl. Tlantzatzanyancayotl NenepUyacahuitzauhca 

4 MUELA DEL JUICIO 11 APICE DE LA LENGUA 
Tlancoehcuacuauh NenepDcua 4 5 

q 
" 

S CARA VESTIBULAR DE LOS 12 PARTE GRUESA DE LA LENGUA 
DIENTES NenepUtillhuaca 
Tlanixcuatl* 13 RAIZ DE LA LENGUA 

6 FRENILLO NenepUtzintla 
CueyanenepiUi 14 PARTE ANCHA DE LA LENGUA 

7 INCISIVO NenepUpat1ahuaca 

10 - ~ , 
11 ~ 

13 

"'''''':':--6 

10 
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NACAZTLI 
3 

1 ESQUELETO CARTILAGINOSO 6 MEATO AUDITIVO EXTERNO 
DEL PABELLON AURICULAR Nacazteyollotl 
Nacazcuauhyotl 7 LOBULO 

2 PARTE DE LA CABEZA CUBIER- Nacazcelica 
T A POR EL PABELLON AURI- 8 CONCAVIDADES DEL P ABELLON 
CULAR AURICULAR 

8 Nacaztitlampa Nacazcopichauhca 
3 PROMINENCIAS DEL PABELLON 9 ZONA DE LA CABEZA CUBIERTA 

AURICULAR POR LA PARTE SUPERIOR DEL 
Nacaztehuihullacachiuhcayotl PABELLON AURICULAR 

4 PARTE ANCHA DEL PABELLON Nacazticpac ? 
AURICULAR 10 PELO DE LA OREJA 
Nacazpatlahuaca Nacaztzontli 

5 TRAGO VELLO DE LA OREJA 
Nacazchipinca Nacaztochomitl 3 

10 

7 
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TLACTLI 

1 PECHO EN GENERAL 
E1chiquihuitl*. EIli*. Elpantli* 

2 BOCA DEL ESTOMAGO, PARTE 
CENTRAL DE LA REGION EPI
GASTRICA 
Elcoyonya. Y olloixco 

3 IJADA 
Coyonya. Cuelpachiuhcan. Eecatl*. 
Miahuayocan 

4 CINTURA 
Pitzahuayan. Tacapitzauhya 

5 PELO PUBIANO 
Imaxtli 

6 VULVA 
Cihuapilli 

7 GENITALES EXTERNOS, TANTO 
FEMENINOS COMO MASCULINOS 
Pinahuiz 

8 APICE DEL PEZON 
Chichihualyacahuitztli 

9 PEZON 
Chichihualyacatl 

10 TETA, PECHO FEMENINO 
Chichihualli* 

11 DEPRESION ESTERNAL 
Elacaliuhyantli 

12 SALIENTE QUE PROVOCA EL 
PROCESO CORACOIDEO 
Aculhuihuitzauhca ? 

13 SURCO SUBCOSTAL 
Elcomoliuhyantli ? 

14 ABDOMEN 
Ititl. Itetl. Xillantli* 

15 INGLE 
QuexilJi 

16 PECHO MASCULINO 
Chichihualli* 

17 REGION DEL CUELLO (HASTA 
LAS CLA VICULAS) 
Quecht1a 
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TLACTLI, NACAYOCAN, ITITL 

1 MUSCULOS DE LA ESPALDA EN 
HACES PROMINENTES 
Cuitlaxilotca 

2 ESPALDA 
Teputztli*. Cuitlapantli* 

3 CINTURA 
Pitzahuayan 

4 TRASERO 
Tzintli* 

5 NALGAS 
Nacayocan*. Tzintamalli. Tzintlan· 
tli* 

6 LINEAINTERGLUTEA 
Tzinatlauhyo 

7 PARTE INFERIOR DE LA NALGA 
Tzintlantli * ? 

8 CADERA 
Cuappantli ? 

9 PARTE SUPERIOR DE LA CADE· 
RA 
Cuitlaxayacatl 

10 DADA 
Coyonya. Cuelpachiuhcan. Eecatl*. 
Miahuayocan 

11 PARTE ACANALADA DE LA ES
PALDA 
Cuitlapanacaliuhca 

12 CERVIZ 
Quechtepolli*. Quechtli* 

13 MUSCULOS MAGROS POR LA 
VEJEZ 
Pipinqui 

14 PECHO EN GENERAL 
Elchiquihuitl*. Elli*. Elpantli* 

15 TEJIDO GRASO Y PIEL, BLANDOS 
Y COLGANTES, DE LA REGION 
HIPOGASTRICA 
Xiccueyotl 

16 PROTUBERANCIA DEL TRASERO 

Tzintopoli 
17 DEPRESION DE LA REGION 

LUMBAR 
Cuitlacaxiuhyantli 

18 COSTADO 
Itzcalco*. Yomotlantli 

19 SURCO SUBCOSTAL 
Elcomoliuhyantli ? 

20 CURVATURAS DEL DORSO 
Teputzcoliuhca 

21 BOCA DEL ESTOMAGO, PARTE 
CENTRAL DE LA REGION EPI· 
GASTRICA 
Elcoyonya. Y olloixco 

22 OMBLIGO 
Xictli 

23 EPIGASTRIO 
Itipan ? 

24 FONDO DE LA CICATRIZ UMBI· 
LICAL 
Xictehuilacachiuhyantli 

25 NERVIOS Y VENAS DEL ABDO
MEN 
Ititla1huayo 

26 CARNE DE LA REGION DEL OM· 
BLIGO 
Xicnacatl 

27 DEPRESION DE LA CADERA 
Quezcomoliuhyantli 

28 INGLE 
Quexilli 

29 HIPOGASTRIO 
Xillantli* 

30 ABDOMEN 
Itetl. Ititl. Xillantli* 

31 REGION DEPRIMIDA y CIRCUN· 
DANTE DEL OMBLIGO 
Xicatlacomolli 

2 

4 
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TEPOLLI 

1 PELO PUBIANO Acayotl*. Cincul. Cuauht1axcon. 
Imaxtli Mitl. Tepolli*. Tepulacayotl*. To-

2 GENITALES MASCULINOS (PENE totl*. Tlamacazqui*. Tzintli*. Xi-
Y TESTICULOS) pintli*. Xolo*. 
Tepolli*. Tototl*. Tlamacazqui*. Xo- 12 CUERPO DEL PENE 
10* ? Tepulacayotl* 

3 PIEL DEL PENE 13 CABEZA DEL PENE (GLANDE y 
Tepuiehuayotl PREPUCIO) 

4 URETRA Tepolcuaitl. Xipincuaitl. Xipintli* 
Acatl*. Acayotl*. Axixpiaztli. Co- Xipintzontecomatl* 
cotl*. Piaztli* 14 CORONA DEL GLANDE 

5 PREPUCIO Xipinquechtemaiacatl 
Xipinehuatl. Xipintli*. Xipintzonte- 15 GLANDE 
comatl* Tepulcuaxipeuhcatl. Xipin icuaolol-

6 ESCROTO auhca. Xipintzontecomatl* 
Atexicolli 16 MUCOSA DEL GLANDE 

7 TESTICULO Xipincuayamancayotl 
Atetl. Ahuacatl 17 MEATO URINARIO MASCULINO 

8 ESFINTER DEL ANO Xipincuacoyoncayotl 
Tzinmotzoliuhcayotl. Tzoyotentli 18 HENDIDURA DEL GLANDE 

9 ANO Tepulcamatl 
7 Tzintli*. Tzoyotl*. Tzincamactli ? 19 FRENILLO DEL PREPUCIO 

10 RECTO Tepulcamapiccatl 
Cuilchilli 20 SURCO BALANO-PREPUCIAL 

11 PENE Xipinquechtli 

s-, • 

-> 

\ 
12 
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TEPILLI 

CLITORIS TzintzomoliuhcayotI. Tzoyotentli 
Zacapilli 12 ANO 

2 GLANDE DEL CLITORIS Tzincamactli ? Tzintli*. TzoyotI* 
1 ZacapilcuatI 13 RECTO 

3 PELO PUBIANO Cuilchilli 
lmaxtli 14 VAGINA 

4 HENDIDURA FORMADA POR LOS CihuatI iacayo. Tepilcuaxicalli"' ? 
LABIOS MAYORES 15 UTERO 
TepilcamatI CihuatI. CihuayotI. Nantli. NanyotI. 

5 ORINA Tenantiliztli. TIacatcayotl 
A ti"'. Axix tli 16 LUGARES DONDE SE PLIEGAN 

6 URETRA LOS LABIOS MENORES 
AcatI"'. AcayotI"'. Axixpiaztli. Picca 
Piaztli 17 ORIFICIO VAGINAL 

7 VULVA Ittaloya ? Paquia ? 
Cihuapilli". Totonqui. TIatilli. 18 HIMEN 
Tzin tli"'. Xaxan tli Chittolli* ? 

8 VULVA Y VAGINA 19 MEATO URINARIO FEMENINO 
Cihuapilli"'. Nenetl. Cocoxqui. Te- Chittolli"' ? 
pilli. Ome iten 20 VESTIBULO 

9 LABIOS MAYORES Tepilcamaxitecuilli. Tepilixcuatl 
Tepiltentli 21 REGION DE LA COMISURA AN-

10 LABIOS MENORES TERIOR 
Tepiltexipalli Atlauhyacac 

11 ESFINTER DEL ANO 
\ (, f 

) 

3~.~y 
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MAITL 

REGION DEL CUELLO, HASTA 10 MUÑECA 
LAS CLAVICULAS Maqueehtli. Matzotzopaztli* ? 
Queehtla 11 ANTEBRAZO 

2 HOMBROS, TAL VEZ CON LA Matzotzopaztli * 
REGION DE LAS CLAVICULAS 12 REGION PROXIMAL DEL ANTE-
Queehpan BRAZO 

3 HOMBRO Y BRAZO HASTA EL Matzotzopaztomahuaca 
CODO 13 REGION DISTAL DEL ANTEBRA-
Aeolli* ZO 

4 HOMBRO Matzotzopazpitzahuaya 
Aeolli*. Aeolteuh* 14 PUÑO 

5 BRAZO, DEL HOMBRO AL CODO Maololli 
Aeolli* 15 CABEZA DEL CUBITO Y EXTRE-

~~ 
6 AXILA MO DISTAL DEL RADIO 

Ciaeatl. Itzealeo* Maquequeyolli 
7 CARA INTERNA DEL BRAZO 16 BRAZO 

Maeoehtli Aztlacapalli ? 
8 MANO 17 CODO 

Maepalli*. Maitl* Moliepitl 15 
9 MUSCULOS DEL BRAZO Y DEL 18 PICO DEL OLECRANON 

HOMBRO Moliepiacatl 
Aeolli* 
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MACPALLI 

DORSO DE LA MANO CALLO DE LA MANO 2 
Macpalteputztli Machacayolli 

2 MEÑIQUE, QUINTO DEDO DE LA 13 PLIEGUES PALMARES TRANS-
MANO VERSOS 

18 
Mapiltontli. Mapilxocoyotl Macpalacaliuhca. Macpalhuihuiltec-

3 ANULAR, CUARTO DEDO DE LA cayotl. Macpalxoxotca 1 
MANO 14 HUECO PALMAR 
HuaJlatoquilia mapilli Macpalcomolli ? 

4 CORDIAL, TERCER DEDO DE LA 15 CABEZA DEL CUBITO Y EXTRE-
MANO MO DISTAL DEL RADIO 
Mapilli huiac. TIanepantla mapilli Quequeyolli*. MaquequeY1:llli 

5 INDICE, SEGUNDO DEDO DE LA 16 CARNE SOBRE LA CABEZA DEL 
MANO CUBITO Y EL EXTREMO DISTAL 
Mapilli tlamapilhuiani. Temapilhuia- DEL RADIO 
ya. Tlamapilhuiloni mapilli Quequeyolnacatl* 

6 PULGAR, PRIMER DEDO DE LA 17 PARTE CENTRAL DE LA PALMA 
MANO Macpalyollotli 

J Huei mapilli. Mapiltecu. Tepito ma- 18 PALMA 
8 19 pilli. Tomahuac mapilli Macpalixtli. Macpalli * 

7 MUÑECA 19 MANO DERECHA 
20 Maquechtli Maimatca. Manematica. Mayauhcan-

8 MANO IZQUIERDA tli. Mayeccantli 
Maopoch. Opochmaitl 20 DEDO DE LA MANO 

9 CARA PALMAR DE LOS DEDOS Mapilli 
Cemixtli mapilli. Mapilcemixtli. Ma- 21 NUDILLO, ARTEJO 
pilixtli Cecepoctli. Mapilixtli*. Mapilteputz-

10 ESPACIO ENTRE EL INDICE y EL tli ? Mapilzazaliuhyantli 
CORDIAL, ENTRE EL CORDIAL Y 22 PADRASTRO 
EL ANULAR Y ENTRE EL ANU- Iztetzinnacayotl. Iztetzinxonehuatl 
LAR y EL MEÑIQUE 23 EXTREMO LIBRE DE LA UÑA 
Mapitzala Iztecuaitl 

11 ESPACIO ENTRE EL PULGAR Y 24 UÑA 
EL INDICE Iztetl. Iztitl 
Matzala 25 RAIZ DE LA UÑA 

12 CALLO Iztetzintli 
Chacayolli. Chachayolli ? 



134 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

ICXITL 

1 HORCAJADURA, ENTREPIERNAS 16 PUNTA DE LA PANTORRILLA 13 

MaxactJi Cotzteyacac 
2 NERVIOS, VASOS SANGUINEOS y 17 PARTE DELGADA DE LA PIERNA 

\ TENDONES DEL MUSLO Xopitzauhca. XopitzactJi ? 
MetztlaIhuatl* 18 NERVIOS, TENDONES Y VASOS 

3 NERVIOS, VASOS SANGUINEOS y SANGUINEOS DE LA PANTORRI-

I TENDONES DE LA PIERNA LLA 
MetztlaIhuatl* CotztlaIhuatl 

4 PARTE ANCHA DE LA ESPINILLA 19 PANTORRILLA 
TIanitzpatlach Cotztetl. CotztJi 

S SURCOS QUE SE FORMAN PARA- 20 PARTE SUPERIOR DE LA PANTO-
LELAMENTE A LA TmIA RRILLA 
TIanitzcoyoyan Cotzicpac 

6 ESPINILLA 21 CORVA, HUECO POPLITEO t TIanitztJi*. TIanitzcuauhyotl* Cototzauhca*. Cototzauhya*. Cotz-
7 PARTE DELGADA DE LA ESPINI- co*. Zaliuhca*. NepicyantJi* 

LLA 22 TEJIDOS BLANDOS SOBRE LA 
TIanitzpitzahuaca RODILLA 

8 MALEOLOS TIancuaticpac '1 Icxiquequeyol. Xoquequeyol. Que- 23 RODILLA 

~\; queyoW* TetepontJi*. TIancuaitl 
9 REGlON DISTAL DE LA PIERNA 24 PIERNA (DESDE LA PARTE INFE-

XoquechtlantJi RIOR DE LA RODILLA) Y PIE 
10 PARTE MAS PROMINENTE DE LA Xo* 

RODILLA 2S PIE :±!t TIancuayacac Icxitl*. Xo*. Xocpalli* 
11 MUSLO 26 PIERNA (DESDE EL CUADRIL) 

Quezcuauhyotl * Icxitl*. Metzcllauhyotl*. MetztJi* 
, \ I 12 CADERA, INCLUIDO EL MUSLO 27 REGlON DISTAL DEL MUSLO 

Queztli Metzpitzahuaya 
26 

13 DEPRESION DE LA CADERA 28 MUSLO 
Quezcomoliuhyantli Metzcuauhyotl*. Metztli* 

14 CADERA 29 REGlON PROXIMAL DEL MUS-
Cuappantli* ? LO 

IS ARCO DE LA PANTORRILLA Metztomahuaya 
CotznoUuhca 

8 8 

! . 



136 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

QUEZTLI, QUEZCUAUHYOTL 

1 CADERA, INCLUIDO EL FEMUR Tetepontli* 

Queztli 9 ROTULA 

2 HUESO ILlACO y EXTREMO SU- Tlancuaololiuhca. TIancuaxicalli 1 

PERIOR DEL FEMUR 10 CABEZA DEL FEMUR, DESDE LA 4 

Cuappantli* P ARTE MAS ANGOSTA DEL CUE-

3 CARNE DE LA CADERA LLO 
Queznacayo Quezololiuhca 

13 

4 DEPRESION DE LA CADERA 11 EXTREMO DE LA CABEZA DEL 

Quezcomoliuhyantli FEMUR 

5 CADERA Queztepolyacatl 

Cuappantli * ? 12 EXTREMO SUPERIOR DEL FE-

6 MUSLO MUR 
Quezcuauhyotl * Queztepolli * 

7 FEMUR 13 CONJUNTO OSEO DE LA CADERA 

Quezcuauhyotl * Queztepolli* ? 

8 BORDE ANTERIOR DE LA TIBIA 
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XOCPALLI 

1 CALCAÑAR Iztetl. Iztitl 
QuequetzoUx UÑA DEL PIE 

2 PLANTA DEL PIE Xopiliztli 

J Tlaezayatl. XoepaUxtli. Xoepalli* 14 EXTREMO LIBRE DE LA UÑA 
3 CALLOSIDAD DE LA PLANTA Iztieuae. Iztecuaitl 

DEL PIE 15 ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE 
CaczoIli. Caezolehuayotl UNO y OTRO DEDO DEL PIE 

4 NUDILLO, ARTEJO Xopitzalan 2 -Cecepoetli 16 CALLO 
5 DEDO PRIMERO DEL PIE ChaeayoIli. ChaehayoIli ? 

11 

I 
Huei xopilli. Teexopil. Xopilteeu CALLO DEL PIE 

6 DEDO SEGUNDO DEL PIE lexiehaehaeayuIli 
Necaetiloni (xopilli). Necae-huieol- 17 TALON 
lotiloni xopilli ? QuequetziIIi. QuequetzoIli 

7 DEDO TERCERO DEL PIE 18 ARCO LONGITUDINAL DEL PIE 
Neeae-huieollotiloni xopilli. Necaeti- Xoepaleopiehauhya. Xoepalhuaeal-
loni (xopilli) ? Tlanepantla ieae xo- iuhyan. Xoepalpiehauhyan 
pilli 19 DEDO DEL PIE 

8 DEDO CUARTO DEL PIE Xopilli 10 
Huallatoquilia xopilli 20 CINTURA QUE SE FORMA EN EL 

9 DEDO QUINTO DEL PIE PIE EN LA REGION DE LOS HUE-
Xopilxoeoyotl SOS CUNEIFORMES Y CUBOIDE 

10 CARA PLANTAR DE LA PUNTA Xoepalpitzahuaea 
DEL PIE 21 EMPEINE 
Tlateliezaya Xoepalteputztli 

11 CENTRO DE LA CARA PLANTAR 22 MALEOLOS 
Xoepalnepantla. Xoepalyolloeo lexiquequeyol. QuequeyoIli* 5 

12 RAIZ DE LA UÑA 23 CARNE SOBRE LOS MALEOLOS 
Iztetzintli Quequeyolnacatl* 

13 UÑA 
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TILAHUACAYOTL 

1 GORDURA MUY FOFA 
Puehquiyotl 

2 PAPADA FLACIDA 
Queehtzotzol 

3 TEJIDO GRASO Y PIEL, BLANDOS 
Y COLGANTES, DE LA REGION 
DEL PECHO 
Eltzotzolli 

4 TEJIDO GRASO Y PIEL, BLANDOS 
Y COLGANTES, DEL HIPOGAS
TRIO 
Ititzotzolli 

5 TEJIDO GRASO Y PlID-, BLANDOS 
Y COLGANTES, DE LA P ANTO
RRILLA 
Cotztzotzol 

6 PELO 
Tzontli 

7 EXTREMO DISTAL DEL PELO 
Tzoneuae 

8 SUDOR 

Itonalli. Neitoniliztli. Quimaxiltiliztli 
9 POROS 

Quiquizauhea. Quiquiztiea 
10 PIEL 

Ehuatl 
11 VELLO 

Toehomitl. Tomitl 
VELLO SUTIL 
Quimiehtomitl 

12 TEJIDO SUBCUTANEO INMEDlA
TOA LA PIEL 
Itie paniehuayo 

13 GRASA AMARILLA 
Xoehyotl 

14 CARNE 
Nacatl. Tlacanacatl. TIallotl, zoqui
yotl 

15 CONJUNTO DE TEJIDOS BLAN
DOS 
Tilahua 

1 
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TZONTLI 

30 1 REMOLINO DE CABELLOS Xopützontli 

\' 
Cuetzconcuailacaztli. Tzontehuüa- 18 PELO DEL PIE 12 
cachtic Xocpaltzontll 

2 CABELLERA 19 PELO DE LA ESPINILLA 
Tzontli T1anitzontli 

3 CABELLOS DE LA NUCA 20 PELO DEL MUSLO 
Quechtzuntli. Quetzontll Metzontli* 

4 PELO DEL BRAZO 21 PELO DE LOS DEDOS DE LA MA-
Matzontli* NO 

5 PELO DE LA PANTORRILLA Mapützontli 
Cotztzontli 22 PELO DE LA MANO 

I 6 PELO DEL TRASERO Matzontli* '1 Tzintzontli 23 PELO DE LA REGlON DEL OM-
7 PELO DE LAS NALGAS BLlGO 

Tzintamaltzontli Xictzontli 
8 PELO DE LA ESPALDA 24 PELO DEL PECHO 

23 Cuitlapantzuntli Eltzonyo 
9 PELO DEL HOMBRO 25 PELO DEL CUELLO 

t:: 
Acoltzuntli Cocotzontli 

10 PELO DE LAS OREJAS 26 BARBAS 
Nacaztzontli Tentzontli 
VELLO DE LOS OIOOS 27 BIGOTE 
Nacaztochomitl Tatlia. Atliatl ? 4 

11 REMOLINOS TRAS LAS OREJAS 28 CEJA 
Nacatzommamalacachiuhcayotl Ixcuamolli 

12 CABELLO HIRSUTO 29 COPETE 
Acopa itztiuh tzuntli Ixcuatzontli 

13 PELO DE LA AXILA COPETE CRESPO 
Ciacatzontli Ixcuailacatztli 

14 PELO PUBIANO 30 CABELLO 
Imaxtli Cuatzontli. Tzontli* 

15 PELO DE LA INGLE 31 ALADARES 
\. Quexützontli Canabuatzuntli. Nacatzon 

16 PELO DE LA PIERNA 32 PELO DE LA CARA 
Metzontli* Ixtzontli 

A 17 PELO DE LOS DEDOS DE LOS 33 PELO DE LOS CARRILLOS 16 19 PIES Camatzontli 

,", 5 
" 
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9 EHUATL 

f 
1, • PIEL DE LA CARA 9 PIEL DE LA MANO ., Ixehuatl Maehuatl* 

2 PIEL DEL CUELLO 10 PIEL DEL BRAZO 
Quechehuayo Maehuatl* 

3 PIEL DEL ABDOMEN 11 PIEL DE LAS NALGAS 
Itiehuatl Tzintamalehuayo 

4 PIEL DE LA RODILLA 12 PIEL DEL MUSLO 
Tlancuaehuatl Metzehuatl* 

5 PIEL DEL PIE 13 PIEL DE LA PANTORRILLA 
Xocpalehuatl* Cotzehuatl 

6 PIEL DE LA PLANTA DEL PIE 14 CARA PALMAR DE LOS DEDOS 
Xocpalehuatl* Cemixtli mapilli 

7 PIEL DE LA PIERNA 15 PIEL DE LA ESPALDA 
Metzehuatl* Cuitlapanehuayo 

8 PIEL DE LA CADERA 16 PIEL DEL CASCO DE LA CABEZA 
Quezehuatl Cuaehuatl 

6 
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f 

NACAYOTL 

1 CARNE DE LOS DEDOS DE LA Icxinacatl*. Xocpalnacatl* ) 
MANO 16 CARNE DE LOS DEDOS DEL PIE 

J Mapilnacatl XopilnacatI 
2 CARNE DE LA HAZ DE LA MANO 17 CARNE DE LA RODILLA 

Macpalixnacayotl. Macpalnacatl* nancuanacatl 
1, 3 MUSCULATURA DE LAS EMI- 18 CARNE DEL MUSLO 
l' NENCIAS TENAR E HIPOTENAR Metznacatl* I ,~ 

Macpaltilahuaca 19 CARNE DE LA CADERA 'J', 

4 CARNE SOBRE LOS HUESOS DE Queznacayo 
LA MUÑECA 20 MUSCULOS DEL BRAZO 
Quequeyolnacatl* Acolnacayo 

5 CARNE DE LA MANO 21 MUSCULOS DEL BRAZO Y DEL 
Macpalnacatl* HOMBRO 

6 CARNE DEL CASCO DE LA CA- Acolll* 
BEZA 22 MUSCULOS DEL HOMBRO 
Cuanacatl Aco1teuh* 

7 MUSCULOS DE LA ESPALDA EN 23 PARTE GRUESA DEL GRAN PEC- , HACES PROMINENTES TORAL 
CuitlaxUotca ElmetztUahuacayo 

8 MUSCULATURA PARA VERTE- 24 GRAN PECTORAL 
BRAL Elmetztli !: Mirniliuhca* 25 HACES MUSCULARES DEL PE-

" 9 CARNE DE LAS CADERAS Y LAS CHO (CON PERIMISIO y TEN- I 

NALGAS DONES) 

1, 
Nacayocan* E1ciciotca 

10 CARNE DE LAS NALGAS 26 CARNE DEL CUELLO 
Tzinacatl. Tzincamactli ? Quechnacatl 

11 CARNE DE LAS PIERNAS 27 CARNE DE LA CARA 
Icxinacatl*. Metznacatl* Ixnacatl 

',' 12 CARNE DE LA PANTORRILLA 28 MUSCULO ORBICULAR DE LA 
Cotznacatl BOCA, y POSIBLEMENTE DE 

13 CARNE PLANTAR LOSPARPADOS 
Xocpalnacatl* Ixmotzoliuhca 

14 CARNE SOBRE LOS MALEOLOS 29 MUSCULO ORBICULAR DE LA 
Quequeyolnacatl* BOCA 

15 CARNE DE LOS PIES Tennacatl 
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OMITL, CEYOTL, NACATL, CECELI, TLALHUATL 

1 MUSCULOS EN HACES PROMI- Cecell. ItzmoUnca 
NENTES 7 COYUNTURA 
Mimiliuhca Huiltocca· . Cototzauhca. Cotonca. 

2 MUSCULO SIN PERIMISIO Necuazaloliztli 
Thocotca 8 LIGAMENTO 

3 CARNE Olpica· • Omit1a1huatl·. TIalhuatl· 
Nacatl. Tlacanacatl. Tlallotl, zoquiotl 9 HUESO 

4 HACES MUSCULARES, CON PERI- Omitl 
MISIO Y TENDONES 10 TUETANO 
Ciciotcayotl Ceyotl·.Omiceceyotl 

S TENDON 11 COYUNTURAS EN FORMA DE 
Olpica·. Omitlalhuatl. NUDOS DE CANAS 

6 CARTILAGO Ixyo 
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TLALHUATL 

1 VASO SANGUINEO Olpica*. TIalhuatl* 
Ezcocotli. Eztli ohui. Mecatl. TIal- 5 NERVIOS DELGADOS 
huatl* TIalhuapitzactli* 

2 SANGRE 6 TENDONES 
Eztli Olpica*. TIalhuatl* 

3 VASO SANGUINEO DELGADO 7 LIGAMENTOS 
Ezcocopitzactli. TIalhuapitzactli* Olpica* 

4 NERVIOS 
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ELTZACCATL 

1 ORGANOS 12 BILIS, HIEL 
Huiltecca*. Icecniquizaliz tonacayo. Chichicatl 

20 

lnoncuaquizaliz tonacayo 13 VIENTRE 
2 PERICARDIO Cuitlatecomatl* ? 

Peyotl 14 PERITONEO 
3 CORAZON Elmatlatl 

Yollotl 15 INTESTINO DELGADO 4 

4 ESTOMAGO Cuitlaxcolpitzactli 
Cuitlatecomatl*. T1atla1iayan. T1atla- 16 INTESTINOS 
IiIteco Cuit1axcolli. Coatl 21 

5 RIÑONADA 17 INTESTINO GRUESO 
Ceyotl* Cuitlaxcoltomactli 

6 RIÑONES 18 BAZO 
Cuitlapanaatetl. Cuitlapanaayecotli. Comalli. Elcomalli 
Cuitlapanateuhtli. Chiquiztli. Necoe- 19 TUBO DE LA RESPIRACION 
tentecatl. Pactli. Yoyomoctli (FARINGE, LARINGE Y TRA-

7 ORINA QUEA) 
Axix tli. AtI* Cocotl* 

8 VEJIGA 20 CAVIDAD DONDE EST AN LAS 
Axixtecomatl VISCERAS 6/< 

9 PULMON y ollocaltitlan 
Chichitl* 21 VISCERAS >0 

12 

10 HIGADO Eltzaccatl. Eltzacuilhuaztli 
Elli*. Eltapachtli. Ezteco. T1acaelli 22 CONTENIDO DE LA CAVIDAD 

11 VISCERAS DE LA PARTE SUPE- ABDOMINAL \3 

RIOR DE LA CAVIDAD ABDOMI- Comic. Elli* 
NAL 23 CAVIDAD ABDOMINAL 
Elli* Comitl. ltic* 

22 23 

I 
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NANYOTL 

CORDON UMBILICAL Chichihualyacahuitztli 
Xicmecayotl 6 LECHE 

2 AMNIOS Chichihualayotl. Memeyallotl 
Conexiquipilli 7 VIENTRE DE MUJER 

3 TETA Cihuaititl 
Chichihualli* 8 UTERO 

4 PEZON Cihuatl. Cihuayotl. Nantli. Nanyotl. 
Chichihualyacatl Tenantiliztli. TIacatcayotl 

5 APICE DEL PEZON 
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TOMIO(I) 

1 TOTALIDAD DE LA CABEZA 
OSEA 
Cuaxicalli* ? 

2 ESTERNON y CARTILAGOS COS
TALES 
Elpapalotl 

3 CAJA TORACICA 
Chiquiuhyotl 

4 VERTEBRAS 
Cuitlatetepontli* 

S HUESO ILlACO 
Cuappantli* 

6 MELEOLOS 
Icxiquequeyol. Quequeyolli*. Xoque
queyol 

7 FALANGES DE LOS DEDOS DE 
LOS PIES 
Xopilomio 

8 TIBIA 
Tlanitzcuauhyotl*. Tlanitztli* 

9 ROTULA 
TIancuaololiuhca. TIancuaxicalli 

10 HUESOS DE LOS DEDOS DE LAS 
MANOS 
Mapilomio 

11 HUESOS DEL ANTEBRAZO 
Matzotzopaztli * 

12 CARTILAGOS COSTALES 
Omicicuilyacatl 

13 XIFOIDES 
Eltototl. Eltzacualhuaztli 

14 PARTE FRONTAL DE LA CAJA 
TORACICA 
E1chiquihuitl* . Elli * 

lS ESTERNON (MANUBRIO y CUER
PO, SIN XIFOIDES) 
Eltepitltli. Eltepicicitli 

16 CLAVICULA 
Omicozcatl. Quechcuauhyotl* 
Quechcuzcatl 

17 HUESOS FACIALES 
Ixomio 

18 OMOPLATO 
Acolchimalli 

19 COSTILLAS 
Omicicuilli 

20 HUMERO 
Acolli* 

21 PELVIS OSEA 
Tzincuauhcaxitl 

22 FEMUR 
Quezcuauhyotl* 

23 COLUMNA VERTEBRAL 
Cuitlatetepontli* 

4 3 
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TOMIO(II) 

1 VERTEBRA CERVICAL 
QuechtepoW*. Quechtetepontli* 

2 VERTEBRAS CERVICALES 
~yod*.QuechonUd 

3 VERTEBRAS 
Cuitlatetepontli* 

4 COLUMNA VERTEBRAL 
Cuitlatetepootli* 

S APOFISIS VERTEBRALES 
Cuit1apaoteputzcbichiquiUi. Cuitlate
putzchichiquiUi 

6 SACRO Y COXIS 
TziDchochoW 

7 CABEZA DEL CUBITO Y EXTRE
MO DISTAL DEL RADIO 
MaquequeyoW. QuequeyoW* 

8 HUESOSDELOSDEDOSDELA 
MANO 

MapüonUo 
9 COYUNTURAS EN FORMA DE 

CARAS 
Ixyo 

10 NUDILLO, ARTEJO 
Cecepoct1i 
DIARTROSIS DE LAS FALANGES 
DE LOS DEDOS DEL PIE 
Xopilzazaliuhyao 

11 ESPINA DEL OMOPLATO 
Aculcuauhyo ? 

12 OMOPLATO 
Acolc:himalJi 

13 MALEQLOS 
Ic:xiquequeyol. QuequeyoW* 

14 FALANGES DE LOS DEDOS DEL 
PIE 
XopüonUo 

3 
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CUAXICALLI \ 
FONTANELA 6 HUESO MALAR 
Atl*. Cuacoyoyan. Cuaxicalitzopyan. Ixteliuhcatl·.lxtilH· 
Cuaxicalmonamicyan 7 HUESO FRONTAL 

2 SUTURASDELCRANEO Ixcuaxical 
Cuanatzinca 8 PROTUBERANCIA DEL MENTON 

3 CRANEO Tenchalli· 
Cuaxicalli * 9 REGION OCCIPITAL 

4 HUESOS FACIALES Cuexcochtla 
Ixomio 10 OCCIPUCIO 

S MAXILAR INFERIOR Cuexcochtetl 
Camachalcuauhyotl. Camachalli* 

2 

2 
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CHIQUIUHYOTL 

CAJA TORACICA 
ChiquiuhyoU 

2 COSTILLAS 
Omicicuilli 

3 CARTILAGOS COSTALES 
Omicicuilyacatl 

4 PARTE FRONTAL DE LA CAJA 
TORACICA 
ElchiquihuiU*. Elli* 

S ESTERNON (MANUBRIO y CUER-

PO, SIN XIFOIDES) 
Eltepicicitli. Eltepitztli 

6 ESPACIO INTERCOSTAL 
Omicicuücamac 

7 XIFOIDES 
EltotoU. Eltzacua1huaztli 

8 ESTERNON y CARTILAGOS COS
TALES 
ElpapaloU 

2 
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1 EXTREMO DEL PUBIS 
Cuappayacatl 

2 HUESO lLlACO 
Cuappantli* 

3 ISQUlON 

TZINCUAUHCAXITL 

Tzintepitztli 
4 SACRO Y COXIS 

Tzinchocholli 
S ARCO PUBICO 

Tepilcuaxicalli 



166 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

TOHUIHUILTECCA (1) 

1 PARTES DEL CUERPO HUMANO 
Cotonca, huüteca // "lo que está co
mo parte o pedazo, 10 que está sepa
rado" 
Icecniquizaliz tonacayo // "Las dife
rentes cosas de nuestro cuerpo" 
Itlaocoyo icotonca in tonacayo " 
"pedazo de nuestro cuerpo" 
Inoncuaquizaliz tonacayo // "las dife
rentes cosas de nuestro cuerpo" 

2 JUNTURAS MOVILES DE LAS DIS
TINTAS PARTES DEL CUERPO 
Nepoztecya ,,"los quebraderos" 
Poztecca // "lo que está quebrado" 

3 PARTES DONDE SE PLIEGA EL 
CUERPO AL DOBLARSE 
Necuelpachoaya // "las partes de 
plegamiento" 

4 LUGARES DONDE SE DOBLA EL 
CUERPO, DIARTROSIS 

Zazaliuhca /1 "el que está ligando" 
Necuazaloliztli " '1untura de los ex-
tremos" . 

S PARTES ESTRIADAS 
Aca1iuhca /1 "lo que está en forma 
de canal" 

6 ORGANOS EN FORMA DE TUBO 
Acatl*/I"el tubo", "la caña" 
Acayotl*" "el tubo", "la caña", 
"el conducto" 
Cocotl* /1 "el tubo" 
Piaztli* ""el tubo" 
Piazyo" "la tubería" 

7 CURVAS DEL CUERPO 
Coliuhca /1 "las curvas" 

8 ROSTRO, BOCA, MANOS Y PIES 
Tlatecoaca /1 "los realizadores", "los 
que hacen las cosas por (nuestra) vo
luntad" 
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TOHUIHUILTECCA (11) 

1 LUGARES DONDE SE DOBLA EL nocen las cosas" 
CUERPO 8 SENTIDO DEL OLFATO 
Cototzauhca* /1"10 que tiene forma llanecuia /1 "el oledor de las cósas" 
doblada" 9 SENTIDO DEL GUSTO 
Cototzauhyan 11"10 que tiene forma Tlahuelmatia 11 "el saboreador", "el 
doblada" disfrutador" 

2 VAHO, ALIENTO 10 SENTIDO DEL TACTO 
Ipotoctli. Ihiotl*. Eecatl. Neihiyoliz- TIamatocaya 11 "el palpador de las 
tli. Tlacaipotoctli cosas" 

3 PEDO 11 SENTIDO DEL OIDO 
Ihiot1*. Iyelli. Neixiyeliztli Tlacaquiliztli 11 "audición de las 

4 ORIFICIOS NASALES, FOSAS NA- cosas" 
SALES, ABERTURA BUCAL, CA- n JUNTURA DEL CUERPO EN 
VIDAD ORAL, FARINGE, LARIN- DONDE LA PIEL SE PLIEGA 
GE Y ANO CON EL MOVIMIENTO 
llecallotlll"los humeros" Nepicyantli* 11"105 que se pliegan", 

5 MANOS, PIES Y OJOS "los que envuelven" 
Mayahuia 11"105 arrojadores", "los 13 LAS PARTES BRILLANTES DEL 
lanzadores" CUERPO 
Nepalehuiaya 11 "los auxiliadores" Cuecueyo 11 "los relumbrantes" 

6 PARTES DEL CUERPO QUE SIR- 14 MUSCULOS QUE, AL CONTRAER-
VEN PARA CORRER: PIES, Co. SE, CIERRAN UN ORIFICIO: LOS 
DOS, PLANTAS DE LOS PIES ... ESFINTERES DEL ANO, EL OR-
Tlaczayatlll "los corredores" BICULAR DE LA BOCA, Y, POSI-

7 SENTIDOS DE RELACION BLEMENTE, EL ORBICULAR DE 
Nematia 11 "el sentidero ", "el que LOSPARPADOS 
conoce" Motzoliuhca 11 "los que están como 
Ontlamatiliztli // "en donde se co- agarrando" 
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4. PANORAMA DEL CUERPO HUMANO, 
SUS FUNCIONES Y RELACIONES 

LOS GRANDES SECI'ORES 

En toda sociedad en la que el pensamiento mítico es predomi
nante, existe la tendencia de equiparar los distintos órdenes 
taxonómicos y de homologar los distintos procesos, tanto natu
rales como sociales. Las normas taxonómicas particulares de los 
diversos ámbitos del conocimiento son forzadas con el propósi
to de encontrar equivalencias y paralelismos entre los distintos 
sistemas clasificatorios, en un intento de llegar al descubrimiento 
de la magna regularidad, la congruencia absoluta y el orden to
tal del universo. Es el intento humano de alcanzar la gran síntesis 
clasificatoria, el instrumento cognoscitivo y normativo máximo de 
lo existente. 

El esfuerzo por proyectar unos en otros los diferentes sis
temas taxonómicos va creando ligas entre elementos de muy 
distintos ámbitos clasificatorios, y los complejos semióticos se 
enriquecen con parentescos producidos por la reducción magna. 
En esta forma pueden quedar clasificados en taxa equivalentes un 
color dado, un mineral, una especie vegetal, una animal, un tipo de 
obra manufacturada, un estado de ánimo, un cargo público, una 
parte del cuerpo o de una vivienda o de una canoa, un signo ca
lendárico, etcétera, hasta formarse un sistema clasificatorio general 
de inmensos casilleros, en los que se distribuyen los elementos 
correspondientes de sistemas taxonómicos distintos. 

Uno de los mejores ejemplos de este intento reductor y clasi
ficatorio es el chino de los ocho trigramas del pa kua. Formados 
estos trigramas a partir de líneas enteras (masculinas) o corta
das (femeninas), representan en sus combinaciones el cielo, la 
tierra, el trueno, la montana, el agua, el fuego, las nubes y el 
viento. Los trigramas y los hexagramas que de ellos derivan sirvie
ron como bases taxonómicas para todos los seres del universo, al 
establecerse una relación global entre los símbolos y el plano de las 
formas visibles. 

En forma paralela se homologan los procesos y las leyes que los 
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rigen, al equipararse, por ejemplo, el curso de los astros con el 
desarrollo de la vida vegetal o con un ritual que eleva al poder a un 
hombre común. Las leyes se reducen numéricamente, amplían su 
radio de validez, penetran en los diversos ámbitos del cosmos, y el 
creyente adquiere un profundo sentimiento de la regulandad y 
del orden universales. 

Las investigaciones contemporáneas en este campo, debidas 
preeminentemente a los etnólogos estructuralistas, proporcionan 
un sinnúmero de sistemas obtenidos en sociedades de nuestros 
días. En menor escala y con mayores problemas de penetración, 
es posible extraer de las fuentes históricas este tipo de concep
ciones al estudiar los pueblos del pasado. 

Son abundantes los ejemplos americanos, actuales o pretéritos, 
de las ligas de los distintos niveles cósmicos: los mitos de origen 
hablan de dioses de cuyos cuerpos muertos brotan las diversas es
pecies vegetales, cada una de ellas con un cierto grado de parecido 
con la región corporal de la que procede; el orto y el ocaso de los 
astros se regula por un curso idéntico al de la gestación del hombre 
o al de la germinación de las semillas; los nombres de las partes 
de los árboles o de los componentes de una casa suelen derivar de 
los del organismo humano, o los del organismo humano pueden 
estar equiparados a los de los distintos pisos del universo; las di
visiones de las especies animales se abren en abanicos taxonómicos 
cuyo preciso número de componentes sigue el patrón de cifras sa
gradas; en nuestros días, entre los apaches, el mecanismo de los au
tomóviles suele interpretarse siguiendo la distribución de las partes 
orgánicas del ser humano. Así es posible seguir enunciando ejem
plos. Estas proyecciones y sus correspondencias, expresadas en 
intercambios simbólicos, fincan las posibilidades mágicas de la in
teracción causal por el manejo de los equivalentes; sintetizan y 
expresan en el mito procesos que se perciben paralelos; apoyan 
arquetípicamente las relaciones sociales, justificando asimetrías y 
opresión; validan las instituciones; provocan y embellecen la 
metáfora y la iconografía; visten de eterno lo mutable ... , en fin, 
montan un orden humano sobre la realidad para operarla, san
cionarla y comprenderla. 

En náhuatl, el nombre más usual del cuerpo humano, conside
rado éste en su integridad, remite sólo al elemento predominante: 
"nuestro conjunto de carne" (tonacayo). El mismo término se dio 
a los frutos de la tierra, y en particular al alimento por excelencia, 
el maíz, formándose metafóricamente un vínculo entre la corpo
reidad del hombre y el cereal al que debía su existencia. No hay 
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entre los mitos recogidos en el Altiplano Central de México uno 
que afirme que el cuerpo humano fuese creado por las divinidades 
a partir de la pasta del maíz. En cambio, entre los quichés, el ori
gen del hombre tuvo lugar cuando los dioses formaron su cuerpo 
con el grano que sería el sustento definitivo. En el Altiplano Cen
tral se decía que la especie humana del Quinto Sol se distinguía de 
las de períodos anteriores por basar su alimentación en el maíz. 
Existiese o no un mito de los antiguos nahuas semejante al de los 
mayas guatemaltecos, los primeros concebían al hombre verdade
ro, el de la edad presente, unido indisolublemente a su principal 
alimento. 

Otros nombres de daban al cuerpo; pero su uso estaba reducido 
al discurso metafórico. Uno de ellos, que aparece tanto en los 
textos de Sahagún como en los de Ruiz de Alarcón, se refiere algu
nas veces a todo el cuerpo y otras a los tejidos blandos: "la tierra, 
el lodo" (in tlállotl, in zóquiotl o in tlalli, in zóquit/). También 
aquí puede sospecharse que el nombre se apoyaba en algún mito 
de origen. Pese a la ausencia de registro en el Altiplano Central, en 
la mitología maya del norte se encuentra explicado el nacimiento 
del hombre por la acción divina sobre la tierra húmeda. 1 

En otra equiparación, chicomóztoc es el término secreto, usado 
en los conjuros mágicos, para designar al cuerpo. El llamar al cuer
po con el nombre del mítico origen de los pueblos nahuas obedece 
a que la imagen de esta montaña madre, "El lugar de las siete cue
vas", era comparada con el cuerpo y con sus siete oquedades: dos 
cuencas oculares, dos fosas nasales, la boca, el ano y el ombligo. 
Un caso similar es el actual de algunos pueblos nahuas, en los que 
se dice que los orificios del cuerpo corresponden a otro número sa
grado (ya no el 7, sino el 13), para lo cual agregan a la lista los dos 
meatos auditivos externos, las dos axilas, el meato urinario y la 
fontanela. 

La primera gran sección del cuerpo humano se produce a la 
altura del ombligo. Se llamó tlactli a la parte superior, voz que 
Molina vierte "el cuerpo del hombre, desde la cinta arriba". La 
descripción de Sahagún le da el sentido de "tronco"; pero esto 
pudo deberse a la respuesta de los indígenas ante la pregunta del 
franciscano, quien inquiría por un término que correspondiera a 
su propio concepto. En efecto, otras palabras en las que interviene 
tlac indican la inclusión de los brazos, y así tetlaquehuia (literal
mente "hacer actuar a la gente con la parte superior del cuerpo") 

1 Libro de Chilam Balom de Chumayel, 99. 
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significa, según Molina, "alquilar obreros". A lo mismo se llega con 
el nombre del número diez: del uno al cuatro se dan los básicos 
(ce, ome, ei, nahuiJ: el cinco indica "lo que toma la mano" (ma
cuilliJ: los nombres del seis, del siete, del ocho y del nueve quieren 
decir "lo incompleto más uno", "más dos", "más tres" y "más 
cuatro" (chicuace, chicome, chicuei, chicnahuiJ: el diez remi
te etimológicamente a las manos, como extremidades de la parte 
superior del cuerpo (matlact/i), para distinguir las dos primeras se
ries de cinco números de las dos siguientes, que llegari a "una 
cuenta", veinte, números los de la segunda mitad que no se supo
nían contados con los dedos de la parte superior del cuerpo. 

Es posible la existencia de una antigua equiparación entre esta 
división del cuerpo en dos partes y algunos elementos míticos. 
Partamos de una triple correspondencia entre la cosmogonía, la 
organización política y la división corporal. Según el mito, el 
monstruo cósmico originario fue segmentado por el centro de 
su cuerpo para con ello dividir los sectores que constituían el 
cielo y la tierra. Se puso una porción sobre otra, y fueron separa
das por las columnas de los cuatro extremos del mundo. 2 Quedó 
así dividido el universo en dos porciones llamadas, es de suponer
se, tlactli y tlalchi. En trabajos anteriores he afirmado que los 
dos supremos gobernantes de Mexico-Tenochtitlan correspondían 
a la separación cósmica del cielo y de la tierra, representando uno 
el aspecto celeste y masculino, y el otro el femenino y terrestre. 
Los nombres de los dos gobernantes máximos tenochcas eran 
tlatoani ("el que habla") y cihuacóatl ("serpiente femenina"); 
pero en Cholollan, en donde existía un sistema político semejante, 
se llamaban tlaquiach y tlalchiac. 3 Mufioz Camargo traduce estos 
términos como "el mayor de lo alto" y "el mayor de lo bajo del 
suelo"; pero si tlaquiach se vierte literalmente, tiene que hacerse 
referencia a la región corporal: "el primero de la parte superior del 
cuerpo" (tlac-i-achJ. En el caso del segundo gobernante, hay que 
suponer que el término correcto era tlalchiach, "el primero 
del suelo". La relación entre tlactli, cielo y el nombre de uno de 
los máximos gobernantes cholultecas aparece clara. 

No se encuentra registrado un término que se refiera específi
camente al sector inferior del cuerpo humano. En los nombres de 

2 Las versiones del mito no son muy precisas. La única que menciona la forma de 
sección del cuerpo de la diosa dice que de la espalda surgió la tierra. Historio de 
México, 105 y 108. Historia de los mexicanos por sus pinturas, 26,32,33. 

3 Muñoz Camargo, 208. Rojas, en su "Descripción de Cholula", 164, da grafías inco
rrectas: tlachíac yachíac. 
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algunas partes de este sector aparece como componente tlan, ele
mento que también entra en composición de la palabra tlani 
("abajo" o "debajo"). Así, se decía tláncuaitl (literalmente "la 
cabeza de abajo") para designar a la rodilla; tlancuaxicalli (literal
mente "el cráneo de abajo") para nombrar .la rótula, y tlanitztli 
("la parte frágil de abajo" o "el costado de abajo") con el signi
ficado de espinilla. 

La segunda gran sección del cuerpo lo divide en parte derecha y 
parte izquierda. La raíz yec, la más común para indicar lado 
derecho, adquiere en otros componentes el sentido de acción dies
tra, y con él están asociados los de bondad, limpieza, pureza, 
suavidad, protección, hermosura, justicia, paz, conclusión, gra
cia, prueba, ensayo y muchos más. Otros términos que aluden a la 
mano derecha (mayauhcantli, maimatca) se refieren a su destreza o 
a su habilidad: "la mano cuerda" "la mano hábil" 

No existe en el mundo náhuatl un concepto negativo de la iz
quierda. El lado izquierdo tenía como valores positivos ser el lado 
del corazón y el que ocupaba el delegado más próximo a una auto
ridad. Los gobernantes supremos eran concebidos a la izquierda 
del dios que representaban sobre la tierra,4 el sitio privilegiado 
para ejercer el mando en nombre de la divinidad. La explicación 
debe buscarse en la cosmogonía: al nacer el dios solar, Huitzil
opochtli, armado con la serpiente del fuego azul que era la dádiva 
de su padre, el Cielo, siguió el camino de la izquierda para perse
guir a sus hermanos, los poderes de la noche. El plano horizontal 
recibía entre los nahuas la distribución corporal del curso de los 
astros: frente a ellos quedaba el occidente; a su espalda, el este; a 
su izquierda, el sur, y a su derecha, el norte. El Sol no iba por el 
centro del firmamento, sino cargado al sur en la mayor parte de los 
días del afio, y recibía por ello el nombre de "el colibrí de la iz
quierda". Era el delegado de su padre y ocupaba un lugar a su 
izquierda. Con la base del mito solar, el gobernante que instala
ba a un hombre en un puesto prominente, le decía: "yo te pongo 
a mi izquierda, a mi costado".s 

No debe extrafiar que en algunos casos la fuerza sobrenatural 
de los seres humanos sefialados por los dioses se creyera ubicada en 
el lado izquierdo del cuerpo. Los cadáveres de las mujeres muer
tas en su primer parto tenían que ser protegidos por los cónyuges 
para evitar que fuesen mutilados. Hechiceros y guerreros preten· 

4 Zurita, 81; Durán, 1,54, etcétera. 
S CF, IV, 259. 
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d ían cortar el brazo izquierdo o uno de los dedos de la mano iz
quierda para dañar mágicamente a sus enemigos. 6 Aún hoy, en 
comunidades de origen náhuatl, la mano izquierda posee la fuerza 
del lado del corazón, y no es prudente tenderla a los fantasmas. 7 

Lo anterior sugiere que, así como el uso de la mano derecha estaba 
más ligado a las actividades cotidianas, sobre todo a las que exigían. 
destreza, la izquierda se ligaba en forma más estrecha al mundo de 
lo sobrenatural. 

Es posible que para los nahuas hubiese sido de importancia la 
sección que separaba dorso y parte anterior del cuerpo. Así como 
hay correspondencias de nombres en lo superior y en lo inferior, 
existen raíces comunes en términos que se refieren a lo delantero 
y a lo trasero: elpantli es "pecho" y cuitlapantli es "espalda"; los 
riñones recibían el nombre de "testículos de la espalda" (cuitlapan 
ateuht/i), y la parte superior de las caderas eran "las caras posterio
res" (cuitlaxayácat/). En relación a ésto hay que recordar que en la 
mitología mesoamericana la destrucción de uno de los soles hizo 
que los hombres se voltearan de cabeza para convertirse en monos, 
cuyas caras surgieron de lo que había sido el trasero humano. Por 
último, la espalda se relaciona con el miedo súbito. Molina consig
na la palabra mocuitlapammauhtiqui, literalmente "la espantada 
en su dorso", que traduce "mujer espantada de gran trueno, o de 
cosa semejan te". Esto puede tener origen en la sensación de esca
lofrío que produce un fuerte susto sobre la columna vertebral, 
sensación que sirvió para dar al miedo un sitio en el organismo.8 

LOS COMPONENTES 

Nácatl, o el metafórico in tlállotl, in zóquiotl, comprendía tanto 
los tejidos blandos en forma genérica como, específicamente, los 
músculos estriados. En el texto primario del Códice Matritense 
aparece la frase nácatl tlani ónoc tlapachiuhqui ("la carne que es
tá abaju, cubierta") encabezando una lista de los distintos tipos 
de tejidos adiposos, los músculos estriados, las vísceras, el semen y, 
en general, lo no óseo. En su sentido estricto, la carne también 
recibía los nombres de ciciotcáyotl (los músculos con perimisio y 
tendones), thocotca (la carne desprovista de perimisio y tendones) 
y tomimiliuhca (los músculos, cuando se atendía a la forma de los 

6 HG, 1, 358 y 11, 180. 
7 C. Madsen, "A study of change ... ",107. La información es de Tepepan, O.F. 
8 Son paralelas las expresiones alemana e ingl<,sa es liiufr einem kalt über den Rücken 

y ir makes your spine shiver. 
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haces musculares). En el texto definitivo de los códices Matritense 
y Florentino la carne es simplemente descrita como el sustento o 
fundamento de todo el organismo, llena de gtasa y de sangre. Estos 
dos tipos de tejido la enriquecían y engrosaban, y su reducción, 
manifiesta en la progresiva magrura de los músculos, era conside
rada un signo de graves enfermedades. El adelgazamiento muscular 
y el endurecimiento de los tejidos blandos podían deberse también 
al cansancio o a los golpes sufridos, y uno de los remedios era el 
baño de vapor, del que decían los nahuas que reblandecía la carne 
y la volvía a la normalidad.9 

Los huesos son simplemente enunciados y medianamente 
descritos en los textos de Sahagún. El Libe/lus de medicinalibus 
Indorum herbis recomienda el humo de hueso contra la fiebre. lo 

La fuente despierta de inmediato sospechas de fuerte influencia 
europea y, en el caso particular de huesos humanos usados como 
remedio, es necesario hacer notar que en la medicina española se 
prescribían los polvos del cráneo contra la epilepsia. 1I Sin embar
go, los antiguos nahuas creían que en los huesos q~edaba parte de 
las fuerzas vitales del individuo. El fémur del sacnficado se guar
daba en casa del guerrero que había capturado al enemigo en 
combate. Cuando el cautivador iba de nuevo a la guerra. su espo
sa colgaba del techo la reliquia, la cubría de papel y le ofrendaba 
copal, al tiempo que pedía que su marido regresara con vida. u El 
nombre del fémur del sacrificado puede dar idea de su naturaleza 
sagrada: era el maltéutl, "el dios cautivo".13 

Era grande la importancia que para los antiguos nahuas tenían 
las articulaciones, a las que daban diversos nombres. Aunque sobre 
el tema se volverá más tarde, puede adelantarse que se les conside
raba puntos débiles por los que podían penetrar al organismo las 
fuerzas sobrenaturales. que se alojaban entre los huesos para causar 
trastornos. Los dolores en las coyunturas. asociados a los descen~ 
sos de la temperatura y al aumento de la humedad. constituían 
para el creyente una prueba de la invasión de los seres fríos cono~i
dos genéricamente con el nombre de aires. 14 Llega a nuestros d las 
esta idea de la debilidad y vulnerabilidad de las articulaciones. 15 

En la antigüedad, cuando la madre y el reeien nacido eran sa-

9 López Austin, "De las plantas ... ", 215. 
10 Cruz, 197. 
11 Oávila de Lobera, Libro de experlellcias .... fol. 12v. 
12 Ourán, 1,167. 
13 CI', 11, 57. 
14 véase lo afirmado por Martínez Cortés, Las ideas ... , 70. 
15 Ryesky, COllcepros rradiciollales .. oo 45, entre otoniíes de Huix'Iuilucan. 
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ludados por parientes y amigos, los niños visitantes debían ser 
protegidos de la maléfica influencia del parto, para lo cual sus pa
dre.s les fregaban con ceniza las coyunturas; de otro modo sus 
arhc~laciones se aflojarían. 16 También las fontanelas, por ser de 
s~meJante naturaleza, eran consideradas puntos peligrosos del orga
nIsmo y, además, porque por ellas podían escapar fuerzas vitales. 

Nervios, ligamentos y tendones se concebían indiferenciados c~
mo las ataduras de los distintos componentes del cuerpo. El que se 
I~calizaran algunos de ellos entre las coyunturas, y el que se perci
bIeran sus movimientos, hacía que se les atribuyera concentración 
de fuerza vital. El pulso, al que los nahuas no relacionaban con la 
circulación de la sangre, se llamaba tlálhuatl itetecuica "el latido 
de los nervios". ' 

Los daños a los nervios no sólo se creían originados directamen
te en el exterior: podían proceder de la opresión de las flemas 
producidas por el cuerpo o derivar de las "fiebres acuáticas" 17 así 
llamadas ciertas enfermedades que provocaban un ascenso' en la 
te,mperatura corporal, pero que, paradójicamente, se creía que te
man como origen la intrusión de los seres sobrenaturales fríos. 
Co~o en el caso del endurecimiento de los músculos, los nervios 
mejoraban con el reblandecimiento de los baños de vapor. 

Por alguna asociación no esclarecida, la abundancia de nervios 
parece corresponder a la escasez de pelo. El nombre del lampiño 
(tlalhuátic) significa literalmente "nervudo". 

Es difícil precisar si los vasos sanguíneos fueron concebidos 
como tubos por los que la sangre corría continuamente o si 
s~ c~eía que sólo servían para permitir la uniforme distribuciÓn del 
hqUl~~ en el organismo y el flujo comunicante que impedía la se
paraClOn de la sangre en compartimentos estancos. Aunque los 
textos de Sa?a,gún Ila~an "ríos" a los vasos, puede suponerse que 
el tropo denvo de la Imagen de la hemorragia al ser cortados o 
p~nzad~~ los vas~s, sin que esto implique el conocimiento de la 
clf~ulaclOn sangumea. De cualquier manera, se creía que la sangre 
flula por los tubos, y que el estancamiento en un miembro era 
s~mamente peligroso. Se creía también que las fracturas, las 
dIslo~ad~ras y las torceduras dañaban la sangre. Provocaban hin
chazon, mflamación e infección en el sitio del trauma' más tarde 
se pr?ducían hinchazón del vientre, tos constante, ~onsunción 
de musculos y, finalmente, daño al corazón. Eran dos los reme-

16 HG, 1, 361. 
17 López Austin, "De las plantas ... ", 183·189. 
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dios: las sangrías, que expelían el líquido corrupto, y las medicinas 
que hacían cundir la sangre. En el caso de que se temiera daño 
al corazón, la punción se practicaba en el lado izquierdo del 
cuerpo. 18 

La vena que debía punzarse en el caso anterior era "la del cora
zón". Es difícil ubicarla. En la actualidad algunos nahuas hablan 
de una vena primaria que parte de los genitales hacia el corazón, 
pasando por el ombligo, lugar éste de donde se ramifica por todo 
el cuerpo.19 La importancia del ombligo como punto de dis
tribución de conductos a todo el cuerpo pudiera ser una de las 
explicaciones de dos antiguas creencias: la primera, que contra el 
cansancio corporal la vía de acceso de la medicina al organismo 
fuese el ombligo, sobre el que se frotaba pícietl;20 la segunda, que 
existía un vínculo entre el ser humano y un sitio determinado, a 
distancia, a través del ombligo. En efecto, el destino del recién 
nacido se condicionaba enterrando el cordón umbilical del va
rón en el campo de batalla, y el de la mujer junto al hogar, para 
que fuese valiente el guerrero y tuviese apego a su casa la don
cella. 21 

La sangre tenía como función fortalecer y hacer vivir y crecer a 
la gente, humedeciendo los músculos. Los textos de Sahagún son 
claros: 

Sangre ... nuestro brotar, nuestro crecer, nuestro vivir es la sangre ... espesa, 
grasa, vivificadora, nuestra vida; enrojece, humedece, moja, llena de lodo 
la carne, le da crecimiento, surge a la superficie, cubre de tierra a la gente ... 
fortalece a la gente, fortalece mucho a la gente ... 

La fuerza vital contenida en la sangre podía ser comunicada por 
contacto ya al propio organismo del que había brotado, ya a 
personas extrañas. Los cazadores acostumbraban untarse en las sie
nes su propia sangre para aumentar sus facuItades físicas antes 
de la cacería; con la sangre se untaban también las sienes los jóve
nes dedicados a Huitzilopochtli, y los embajadores eran rociados 
con la sangre de los esclavos muertos en sacrificio.22 La fuerza 
vital de la sangre, según las creencias de otros pueblos mesoameri
canos, podía ser' conducto para recibir un daño externo. Entre los 

18 López Austin, "De las enfermedades ... ",93·97. 
19 Patricia Palacios, informe recogido en Santa Ana Tlacotenco, D.F., material de pró' 

xima publicación. Comunicación personal. 
20 López Austin, "De las plantas ... ", i35. 
21 Pomar, 178 y 181. HG,I, 318 y 319.11, 185, etcétera. 
22 HG, 1, 126; Códice Ramírez, 107; Acosta, 244. 
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tarascos, el guerrero descalabrado en combate rápidamente se lim
piaba la sangre con la mano para impedir que tocara el suelo, y la 
arrojaba a lo alto para que fuera recibida por los dioses celestes.'3 
Lo anterior indica que el contacto de la sangre con los dios~s de la 
tierra era estimado como el establecimiento de un nexo indeseable 
entre el guerrero y los señores de la muerte. 

Uno de los peligros de la sangre era el cambio de densidad: Se 
creía que las "enfermedades de varones" provocaban su espesa
miento.24 En la actualidad se evitan los excesos en la ingestión de 
determinados alimentos que supuestamente la adelgazan. 

Hay sólo indicios de la creencia de que el aire corría por vías 
semejantes a los vasos sanguíneos. En el Vocabulario de Molina se 
registró ihíotl iohui, término que no incluí en la nómina ante la 
duda de que correspondiera a una cavidad subterránea.25 Moli
na traduce "vena de aire" o "vena de aire o spíritu", que nada 
aclara al respecto, pues bien puede referirse al aire que circula ba
jo la superficie de la tierra. Algunos mayas y nahuas actuales 
creen que por el interior del cuerpo fluyen tanto la sangre como el 
aire. 26 Es casi indudable que tal concepción es mesoamericana; 
sin embargo, cuando menos en el caso de los antiguos nahuas, no 
hay suficientes datos en las fuentes para corroborarlo. Los actuales 
nahuas dicen que el aire penetra por los poros; pero el significado 
etimológico de los nombres de los poros (quiquizauhca, quiquiz
tica) no permite ver en ellos vías de entrada, puesto que el verbo 
quiza que entra en la composición de las dos palabras se refiere a la 
salida de productos orgánicos. 

Entre los componentes corporales son de particular importancia 
aquellos a los que se atribuía la fuerza vital. También este tema se
rá ampliado más adelante; pero es necesario mencionar que, aparte 
de la sangre, existían otros elementos físicos de fuerza vital. Estos 
revisten las formas de calor y de aire. El primero parece implicado 
en la raíz nem que forma parte de la palabra nemiliztli, "vida". 
En efecto, el verbo tonemmiqui es traducido por Molina como 
"abrasarse de calor interior",27 lo que indica que se creía que, aun-

23 Relación de Michoacán, 36. 
24 López Austin, "De las plantas ..... , 171. 
25 Véase en la nómina, en Ezcocotli, lo discutido sobre el tema. 
26 En el caso de los nahuas, Patricia Palacios, informe recogido en Santa Ana naco

tenco, D. F. Comunicación personal. Sobre los mayas nos informan Redfield y 
Villa Rojas, Chan Kom, 209. Afirman estos dos autores que los mayas creen que 
el corazón distribuye el aire por el tronco y las extremidades, y que el pulso es el 
paso del aire cada vez que el individuo respira. 

27 En este verbo el elemento miqui no significa propiamente "morir", sino sentirse 
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que el calor del cuerpo fuese identificado con una fuerza vital, 
tenía que ser limitado para proporcionar una existencia sana. Es 
necesario distinguir este calor (nem) del que proviene del exterior, 
al que se refieren las raíces tonal y tle. Así como tonemmiqui 
significa "abrasarse de calor interior", tlemiqui y tonalmiqui quie
ren decir, según el mismo Molina, "abrasarse del sol". En cuanto 
al elemento vital concebido como fluido aéreo, los términos con él 
relacionados son yoliliztli, ihíotl y eécatl, a los que pueden agre
garse ipotoctli y tlapitzaliztli. 

Al ser ofrecido al agua, el niño recibía la fuerza vital de los dio
ses, en forma de aliento. En el siguiente fragmento del discurso 
pronunciado durante el rito de dedicación del pequeño a los dioses 
aparece clara la petición del aliento: 

Nimitznotza, nimitztzatzilia, in teteu 
tinnan, in Ticitlallatonac, in Ticitlal
licue, quenami mihiyo: ma xicmoma
quili, ma itech ximihiyoti in mace
hual1i. 

Inic expa coniyahua in ilhuicac: 
quitoa. In axcan ilhuicac ancha
neque, in amixquichtin in amilhui
capipilti, in ilhuicae anmoniltito
que: ca izcatqui in macehualli, que
nami amihiyo, ma xicmomaquilican 
ma itech ximihiyotican, inic nemiz 
tlal ticpac. 28 

Yo te llamo, yo te invoco, a ti que 
eres la madre de los dioses, a ti Citlal
latónac, a ti Citlal1icue. De la natura
leza que sea tu aliento, dáselo al ma
cehual, dale el aliento al macehual. 

Una tercera vez lo ofrece al cielo, 
dice: Ahora vosotros, habitantes del 
cielo, todos vosostros que sois los no
bles del cielo, vosotros que estáis reu
nidos en el cielo: he aquí al mace
hual; de la naturaleza que sea vues
tro aliento, dignaos dárselo, dignaos 
darle aliento, para que viva sobre la 
tierra. 

Como la sangre, usada para proporcionar fuerza vital, el aliento 
podía colocarse en la cabeza de quien lo había espirad029 o sobre 
un tercero. 30 Es más, con el aliento se daba valor al grano de maíz 
antes de introducirlo en la olla, a fin de que el cereal no tuviera 
miedo al fuego. 31 Pero el aliento no era exclusivamente una fuer
za vital, sino un elemento cargado de energía dañina cuando era 
emanado con mala intención. Así, los hechiceros acostumbraban 
soplar sobre sus víctimas para causarles daños. 32 

morir a causa de un malestar. Así aparece en axixmiqui, que se refiere al desesperan
te deseo de orinar. 

28 CF, VI, 203. 
29 HG,lII,55. 
30 HG, 11,186. 
31 López Austin, Augurios y abusiones, 66-67. 
32 HG, IIl, 129. 
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Existen algunos indicios de que se creía que t~dos los seres de la 
naturaleza poseían en cierta medida, fuerzas vItales. Vagas men
ciones entre los indígenas contemporáneos s~ refieren al ~uego de 
las piedras, fuerza que surge en forma de chIspa cuan~o es~as son 
golpeadas con un objeto metálico. Por otra parte, MolIna dIce que 
ihío es "cosa que echa de sí virtud", 10 que parece corresponder a 
esta fuerza inmersa en las cosas. . , . _ 

Entre el conjunto de tejidos blandos (tllahuae). los adlP~s9S des 
tacan por la variedad de términos con los que son ~eslgnados. 
Cuando se enfatiza la forma de la grasa, que produce plIegues con~ 
vexos en distintas partes del cuerpo, se usa la partíc~la tzol; SI 
se forman capas de grasa desprendible, se habla de tlalxxotl o de 
mumutzeáyotl, Y a la capa fofa se le dice pueh.quíyotl. En cua~to 
a su apariencia Y consistencia, la grasa amanlla es xóehyotl, la 
blanca y casi líquida es ehiahuaeáyotl o ehiahu~zo!l, Y la grasa ~n 
poco más densa es eéyotl o eeeéyotl. En l~ ultIma q~edan m
cluidos el tuétano Y la riñonada. Al refenrse al eeeeyotl, los 
informantes de Sahagún 10 consideran restaurador del cuerpo; pero 
le atribuyen la propiedad de hacer perezosa a la gente. , . 

Por último, los antiguos nahuas daban al cabello car~~tens~Icas 
. mágicas por su proximidad a la coron~l~ de la cabeza, SItIO banado 
por el tonalli, una de las entidades ammIcas. Los guem~ros cegaban 
a sus enemigos con los cabellos arrancados a. los cadaveres. d~ la~ 
mujeres fallecidas en su primer parto,33 Y el Llbellus de n;e.dleznall 
b s Indorum herbis dice que el cabello es medicamento utIl contr~ 1: somnolencia y la epilepsia.34 Asimismo, al cap~urar a un en~mI
go en combate, se le asía del cabello de la coronilla para dommar 

su fuerza. 
LAS REGIONES 

De las regiones del cuerpo, es la cabeza la que recibe las más varia
das atribuciones. Destacan, por la referencia que a ella~ ha~en .los 
textos de fray Bernardino de Sahagún, la. correspon~:ncIa cosmIc~~ 
la capacidad de raciocinio, la importancIa como reglOn. de comum 
cación la naturaleza de centro de relación con la sOCIedad Y ~on 
el cos~os, y la ubicación como punto en el que aflora la VIda 

interna. l' . u vo 
Hay que recordar que en su afán por obtener ~XICO par~ s. -

cabulario, Sahagún pidió a sus informantes que dIctaran termmos 

33 HG, lI, 180. 
34 Cruz, 161 y 209. 
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que en alguna forma estuviesen ligados a los nombres del cuerpo 
humano. Las respuestas no se redujeron a 10 descriptivo; fueron 
más allá, y la forma en que aparecen registradas dan a conocer una 
formulación muy espontánea, ingenua en muchos casos. Esta li
bre manifestación, surgida en ocasiones de la simple asociación de 
ideas, permite captar algunas concepciones indígenas. No es el dis
curso meditado, auto censurado, corregido y pronunciado después 
de una detenida reflexión, como sucede en otros capítulos de la 
misma obra. Aquí todo fluye sobre el terreno de lo obvio, de 10 
evidente, de 10 prosaico, y precisamente en esto radica su gran 
valor. 

Correspondencia de la cabeza con una de las partes del cosmos y 
relación entre ambas son, en realidad, ideas muy vinculadas. 
Aunque el tema será desarrollado más adelante, es conveniente ha
cer notar que en los textos de Sahagún se dan como sinónimos 
tzontecómatl (la cabeza en su totalidad) e ilhuíeatl ("el cielo"). 
Evidentemente no se trata de una mera metáfora, sino de una co
rrespondencia que se creía real. Esta correspondencia, como luego 
se verá, se manifiesta en el ritual del bautismo, en el peligro del 
corte total de los cabellos, en la importancia mágica de la coroni
lla y en otros complejos ligados a la creencia en el tonalli o alma de 
relación. 

En lo que toca al raciocinio, los textos dicen que la cabeza es 
"recordadora, sabia", "prudente", que "recuerda, sabe", y que 
los sesos son "recordadores, conocedores, hacen saber a la gente, 
hacen recordar cosas a la gente", "razonan, previenen". Pudiera 
sospecharse de una influencia de las concepciones europeas; pero 
hay dos argumentos con los que es posible apoyar la idea de que 
los antiguos nahuas otorgaban a la cabeza la función del razona
miento. El primer argumento consiste en la lógica derivación de 
esta concepción del hecho de que en la cabeza están concentrados 
los principales órganos de relación, a los que individualmente 
atribuían los nahuas funciones de raciocinio: los ojos "conocen a 
la gente, conocen las cosas ... dirigen a la gente, conducen a la gen
te"; con los oídos se escucha, pero el verbo caqui tiene el doble 
significado de oír y de entender las cosas, por lo que el atetaquini, 
"el que no escucha", es el desobediente, el lerdo; la lengua no sólo 
es uno de los órganos del habla, sino que "conoce, crea el aliento, 
la palabra". Es lógico que a la idea de concentración de funciones 
acompañara la de que la cabeia es uno de los centros del racioci
nio. El siguiente argumento es que entre los múltiples nombres 
que se daban al loco están el de cuatlahuelíloc y el de yollotlahue-
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líloc. Ambos hacen referencia al menoscabo de las funciones orgá
nicas: en el primer nombre está implicado el daño de la parte 
superior de la cabeza (cuaitl), daño que la convierte en malvada; 
en el segundo se indica el mismo deterioro, pero referido a otro 
centro de raciocinio, el corazón. Además, la atribución del me
noscabo de las funciones mentales al daño sufrido en la cabeza es 
fácil de establecer empíricamente, con la observación de los efec
tos de los traumatismos. 

La capacidad de expresión de la cabeza se menciona en los 
textos de Sahagún, ya como el uso de la región para producir el 
símbolo ("indicamos con la cabeza"), ya como lugar en el que 
voluntaria o involuntariamente aparecen los signos del sentimiento 
humano, sobre todo en el rostro o en sus distintas partes: la cara 
"se enoja, se atemoriza"; las cejas "muestran ira". Pero, sobre to
do, la cara es el sitio por el que surge al exterior la fuerza vital del 
aliento que, como se ha visto, está cargada de sentimiento y de va
lor moral. Esto hace del rostro humano el espejo de las virtudes 
del individuo, y a tal característica aluden las frases que dictaron 
los informantes cuando se refirieron a él: "bueno, recto", "rostro 
dolorido", "afligido, dolorido, elegante, bueno, bello, resplandece, 
se dignifica ... se infama, se aplaca". Estas y otras frases aparecen 
bajo los encabezados de tres términos con los que se designaba la 
cara: ixtli, xayácatl e ihíyotl. El tercer nombre es, literalmente, 
"el aliento", y se usa como sinónimo de rostro, porque bajo esta 
designación caben los conceptos de gloria, fama, elegancia, ira y 
resplandor que a la cara comunicaba el aliento. Los otros dos 
nombres, ixtli Y xayácatl, sirven para encabezar enunciados de 
aspectos más físicos: los colores que puede tener el rostro o el 
que éste se llena de sudor. 

La función de la cabeza como centro de relación social se des
cubre en los textos de Sahagún por las constantes menciones del 
vínculo entre esta parte del cuerpo Y el honor del individuo. De la 
cabeza y del rostro se dice en los textos tanto que honran como 
que son honrados: la cabeza es "veneradora, humilde; honra, se 
comporta humildemente, se inclina con humildad"; "honor, digna 
de honra"; la cara es "honrada, afamada ... resplandece, se dignifi
ca ... es honrada, se honra, se infama", es "maravillosa, preciosa, 
estimable, deseable ... es honrada, resplandece, se dignifica, se hon
ra", "es famosa, honorable ... se hace famosa, se hace honorable". 
La antigua sociedad náhuatl estaba firmemente jerarquizada. Sus 
miembros se enlazaban ideológicamente a las finalidades milita
res de los grupos en el poder, ya en las campailas de conquista, ya 
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en la defensa frente al peligro de agresión. La cohesión social se lo
graba por medio de la constitución de una pirámide de dignidades, 
que partía de los hombres sin méritos para llegar hasta el re
presentante de la divinidad sobre la tierra. Todo miembro de la 
sociedad tenía una ubicación precisa, un conjunto de obligaciones 
y un correlativo número de privilegios. 

La posición social se manifestaba en los títulos, en los grados, 
en los atavíos, en los peinados y aun en los alimentos que cada in
dividuo tenía derecho de ingerir. Este derecho derivaba tanto del 
nacimiento como de la edad y de los hechos personales, y desem
bocaba en los conceptos de honra y fama. En la región más noble 
del cuerpo humano se apreciaba la jerarquía del superior; y con 
esta región se hacía patente el reconocimiento a los hombres de 
posición más alta. En el rostro descubrían el reflejo de la vitalidad 
acrecentada por la honra, y veían los signos de la edad en una esca
la en la que el paso del tiempo iba en razón directa a la experiencia 
y, con ella, al valor del hombre entre sus semejantes. Así, la frente 
"dignifica, da lustre, muestra cordura, da resplandor a la gente"; la 
calva es "estimable, honorable; muestra edad avanzada", y aun el 
pelo del rostro (esto debió ocurrir entre jóvenes) "da prestigio, 
muestra prestigio". 

Otras regiones del cuerpo humano recibieron en los textos de 
fray Bemardino de Sahagún un tratamiento limitadamente descrip
tivo. De fuentes diversas proceden mejores informes, y entre ellos 
están los relativos a la pantorrilla. Esta, al parecer, contenía un 
tipo de fuerza vital. Dos verbos, tecotzcua y tecotzana,35 de
nominaban la acción mágica por medio de la cual un hechicero 
"devoraba" la pantorrilla de su víctima con la sola mirada, sin que 
el dañado se diera cuenta del maleficio. Los verbos significan res
pectivamente "comer las pantorrillas de la gente" y "atrapar 
las pantorrillas de la gente". El maleficio, muy semejante al que 
destruía el corazón, causaba la muerte. 36 No hay fuente que infor
me la manera de evitarlo o las razones por las cuales se atacaban 
precisamente las pantorrillas. En cambio, sí se menciona, tanto 
en los textos antiguos como en los documentos etnográficos actua
les, que un tipo de magas, las mometzcopinque, cambiaban y 
cambian transitoriamente de naturaleza desencajándose las panto
rrillas, articulando en su lugar unas de ave, y que para el retomo a 
su condición normal es indisp.ensable la reubicación adecuada de 

35 Molina, v. cotzqua, y Alvarado Tezozómoc, Crónica MeiXicana, 9-10. 
36 Garibay K., "Paralipómenos ... ", (2a parte), 168. 
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sus miembros humanos. Es muy probable que ambas ideas tuvie
ran relación, y que se creyera que al apoderarse el hechic,er~ de 
algún tipo de fuerza localizado en la pantorrilla de la vlctlma, 
robara la energía y dafiara al enemigo al privarlo de un elemento 
indispensable a su condición humana. En los relatos act~ales es 
frecuente que se diga que si alguien destruye las pantomllas ?e 
las magas mometzcopinque cuando éstas se encuentran en el VIa

je sobrenatural, las malas mujeres mueren. 
Por último, es necesario mencionar que el punto central del 

cuerpo, la región del ombligo, es uno de los más importantes en 
el pensamiento mágico, ligado a la idea del punto central de la 
superficie de la tierra, la casa del dios del fuego.' sitio por el ~ue el 
eje cósmico permitía la comunicación con el CIelo y con el mfra-
mundo. 37 

LAS ENTRAÑAS 

La primera impresión que se tiene acerca de las ~oncep~ion~s na
hu as del interior del cuerpo humano es la de que este se lmagmaba 
intercomunicado por múltiples canales que permitían a los fluidos 
un paso relativamente libre de unas vísceras a otras. La impresión 
se obtiene a través de los textos que hablan de las enfermedades y 
los medicamentos. Aunque las formas de acción de los medicamen
tos dentro del organismo no son plenamente descritas, en algunos 
casos el tránsito de sustancias parece demasiado fácil. Las enferme
dades concebidas como masas que irrumpían en el organismo, 
eran ~xpelidas por el producto medicin~l, qu~ ll~gaba ~llug~r inva
dido para empujar, literalmente, matenas opdatlvas o mtoxlcantes 
y para expelerlas por el orificio más próximo. 

Los textos de Sahagún dan un buen número de términos con los 
que se conocían estos conductos. Un? de ellos hace. alusión al es
cape de gases cálidos, pues metafoncamente eqUlpara algunos 
emuntorios con la abertura del techo de la casa por la que sale el 
humo. Los humeros (tlecállotl) son los orificios y las fosas nasales, 
la abertura bucal y la cavidad oral, la faringe, la laringe y el ano. 

Este escape constante de vapores cálidos indica que se pensaba 
que dentro del cuerpo humano se generaba ca.l~r. La digestión 
era imaginada, al igual que en muchas cosmOVlS1ones, como un 

37 Este sitio central del cosmos se llamaba xicco. "el lugar del ombligo .... En muy di
versos estudios Gutierre Tibón se ha referido a la importancia del ombligo entre los 
antiguos nahuas. Por su parte. Alfonso Villa Rojas ha obtenido ricos info~es de las 
creencias relacionadas con el ombligo entre los mayas del norte de Yucatan. 
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proceso por medio del cual el alimento era cocido. No es necesario 
ir muy lejos para encontrar ideas similares. El Diccionario de Au
toridades registra una definición espafiola, vigente en el siglo 
XVIII, que ofrece el concepto paralelo: estómago t:s "aquella parte 
que media entre el pecho y el vientre, en que se recibe y cuece el 
alimento para distribuirse a las partes del cuerpo". Idea semejan
te aparece en la obra de Henrico Martínez. 38 Entre los nahuas se 
creía que el alimento descendía a un recipitmte de purificación y 
limpieza; en el proceso intervenía el calor corporal, y las impurezas 
o sobrantes formaban el excremento. Los nombres del estómago 
dan la idea de depósito y vasija. En los Primeros memoriales se ha
bla de la purificación de la comida en el estómago. 

A través de otro órgano, el bazo, se comunicaba el calor necesa
rio para la cocción y la purificación; por ello recibía el nombre de 
"comal". El exceso de calor producía la sequedad en el desecho 
(cuttlatexcalhuaquizt/i) y con ella el estrefiimiento. Cabe citar 
aquí que la traducción que da Molina de "criar bazo" parece afir
mar que determinado tipo de fiebres, las intermitentes llamadas 
acuáticas, se convertían en materia esplénica, aumentando el ta
mafio del órgano. Esto era la explicación de la hipertrofia del bazo, 
provocada probablemente por el paludismo. 39 La enfermedad 
recibía el nombre de nític mocomaltía in atonahuiztli, que vertido 
literalmente significa "la fiebre acuática se hace bazo en mi inte
rior" 

Uno de los efectos de la combustión interna era que, además de 
que el ano se llamaba "humero", se creía que se oscurecía por el 
humo expelido por él. Los textos de Sahagún le dicen "ahumado, 
ahumado ... está ahumado". La idea de negrura del ano da origen a 
una simpática metáfora registrada en el Vocabulario de Molina: 
como equivalente de "lugar muy oscuro" dice yuhquim miqui 
Itzlnco, lo que literalmente es "como fundillo de muerto". 

El corazón era concebido como centro vital y como órgano de 
la conciencia. Los "erbos con los que se atribuye al corazón la co
municación de la vida al organismo son dos: teyolitía y tenemitía. 
&tos verbos tienen matices peculiares. El primero deriva del verbo 
yoli, que está ligado a las ideas de interioridad, sensibilidad y 
pensamiento, identificando la vida con la sensación y la actividad 
mental de los seres animados.40 El segundo, derivado del verbo 

38 Henrico Martínez. Reportarlo .... 177-179. 
39 No es clara la existencia del paludismo en Mesoamérica. La niega Miguel E. Busta

mante, af'umando que la enfermedad fue traída por los europeos. "Notas ..... 
40 Es de creerse que al llamar yolqui al huevo empollado y al dar entre los significa-
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nemi, se asocia a las ideas de calor, continuidad, transcurso, 
manutención, conducta y costumbre, poniendo de relieve la 
permanencia de la fuerza vital en el organismo. Ambos verbos pue
den unirse para formar un tercero, más rico pero menos usual: 
yoltinemi. 

En cuanto a este órgano como centro de la conciencia, se dice 
en los textos de Sahagún que el ser humano siente en su corazón, 
que en su corazón se desatina y que el desmayo es un amorteci
miento del corazón. La epilepsia era concebida como una forma 
grave de amortecimiento, ocasionado por una fuerte opresión so
bre este órgano.41 Otros menoscabos de la conciencia, que llegan 
hasta la locura, se explicaban también por la opresión causada por 
las flemas que se formaban en el pecho, y éstas, a su vez, podían 
ser producidas por el trueno del rayo y por las fiebres. 42 

Del hígado, pese a su importancia como centro anímico, de la 
que después se hablará, poco es lo que se dice: una simple descrip
ción física en los textos definitivos ("ancho y grueso, tiene bordes, 
rojo"), y la mención en los Primeros memoriales, de que es el re
cipiente de la sangre. En cambio, se atiende más a la hiel, que se 
describe no sólo como espesa, verde y azul, sino como causan
te de la ira de la gente. Es esta atribución, sin duda, producto de 
la observación de los trastornos biliares producidos por las fuertes 
alteraciones de ánimo. 

El páncreas ni siquiera es mencionado en los textos de Sahagún 
ni en el Vocabulario de Malina. No es explicable esta falta de re
gistro. La vejiga sí se menciona; pero se atiende más a los daños 
que puede sufrir que a su descripción. 

LOS REPRODUCTORES 

Los órganos de la reproducción se caracterizan por la pluralidad 
de los nombres que reciben; por el sentido metafórico, y algu
nas veces picante, de dichos nombres; por la tendencia a llamarlos 
como a personas reales o imaginarias ("pájaro", "sacerdote", 
"criado", "madre", "muñeca"),43 y por la detallada nomencla
tura de sus partes. Todo esto puede verse tanto en el capítulo 
anterior como en la nómina de partes del cuerpo. 

dos de yoli "empollarse el huevo", atribuían sensibilidad al germen. 
41 Así lo indica su nombre, yolpapatzmiquiliztli, "amortecimiento por intensa com

presión en el corazón". 
42 López Austin, "De las plantas ... ", 175,225 nota 94,189,119 Y 21l. 
43 En la leyenda, llegan a hablar a Moquíhuix los genitales de su esposa. Anales de 

Cuauhtitlán, 55. 
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Algo notable en los textos de Sahagún es que no existe descri~ 
ción de los testículos, y que su lugar lo ocupa la de los riflones. En 
la descripción aparecen éstos como órganos que participan en el 
acto sexual: 

Ril'lones ... alegres, alegradores, se alegran, se hunden al deshincharse, se 
deshinchan, se alegran al torcerse, se siente su frote. 

Ril'lones, alegría, frotadores, se alegran, actúan en par, actúan en par, 
tienen comezón, mueren de lujuria, se frotan, se siente su frote. 

¿De dónde procede esta confusión? En el pensamiento espaftol 
los riñones participaban directamente en la generación, como lo 
muestra el siguiente texto del siglo XV: 

Cuando la esperma sale mucho a menudo en suenos, trae muchos da-
1'I0s. Conviene para esto escusar toda vianda aguada y caliente: y las 
cosas con que crece la esperma, y si pudiere, deje el vino o lo más deDo; 
y las lechugas y calabazas y borrajas y verduras frías y lantejas son todas 
buenas para esto. Resfríe los ril'lones y la verga y testículos con aceite 
rosado yagua rosada batido o con agua fría. E las melezinas que dan Il 
comer para esto son éstas, o cualquier deUas: la yerba buena, la ruda, si· 
miente de verdolagas y de lechugas, y todo lo que aprovecha para el mucho 
orinar que dicho es. E para esto cuando mucho es,facen una chapa de plo
mo tamaña como los ril'lones, y que sea foradada unos cincuenta agujeros 
chiquitos, y tenga uno al un cabo y otro al otro de la chapa por do pase un 
cordón o cintilla para traer atada continuo encima de los rinones, y con· 
viene que use de cosas frías en comunalmente, y deje las calientes .... 

Sin embargo, no debe interpretarse el texto de Sahagún como 
resultado de sus propias concepciones. Existe un paralelismo que 
puede comprobarse con la etimología de algunos de los nombres 
dados a los riñones: cuitlapanaátetl significa "testículos de la parte 
posterior del cuerpo"; cuitlapanateuhtli, "los que son como tes
tículos de la espalda"; chiquiztli, "los raspados"; pactll, "los 
alegres", "los gozosos", y yoyomoctli. "los cosquillosos", "los lu
juriosos". Debe hacerse notar que se hace referencia a ellos no 
como productores de semen, sino como generadores del gozo se
xual. Es posible que el paralelismo haya contribuido en buena 
parte a la confusión y omisión de Sahagún. 

En la actualidad la idea de un doble juego de testículos persiste 
en comunidades de origen náhuatl: "Se encuentran dos exteriores, 
situados bajo el pene; sin embargo, algunas personas consideran 

44 Chirino de Cuenca, Menor dQífo ...• Col. 4Ov. 
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que el hombre se relaja, se caen los dos internos y se hinchan los 
exteriores. Sus funciones no son claras".45 

La creencia en la multiplicidad de conductos aparece nuevamen
te en el tratamiento recomendado para la curación de los riñones: 
un medicamento se aplica por enema, penetra el agua en el interior 
de los riñones, saca de ellos el gusano que vive en su interior y lo 
expele porla orina.46 

Se creía que la generación se iniciaba por la mezcla de dos 
líquidos, uno proveniente del padre y otro, equivalente, de la 
madre. Sus nombres, ya genéricos, ya específicos, nos dan a cono
cer algunas de las características a ellos atribuidas. En primer 
término, los nombres pueden indicar si se trata del líquido mascu
lino (oquíchyotO o del femenino (cihuaáyot/); otro nombre hace 
referencia al poder generador: tlacaxinachtli o "la simiente huma
na"; otro, a la herencia, con la metáfora eztli, tlapalli, "la sangre, 
el color"; otro, a su consistencia, con la metáfora oc6tzotl, 6x
yotl, "la trementina, el ungüento"; otros, simplemente al sitio por 
el que son expelidos: ixpampa huetzi o ixpampa quiza, "lo que cae 
por enfrente" o "lo que sale por enfrente"; otro, y éste en el caso 
específico del semen, a su carácter desasosegador (nemocihuilli), 
como producto que causa, con su almacenamiento, la inquietud 
sexual. Tiene particular interés otro nombre más, que nos remite 
al origen fisiológico del semen: omícetl significa literalmente "lo 
óseo que se coagula", atribuyendo la producción seminal a la mé
dula. Al parecer, esta idea descarta el valor de los testículos, que 
en ningún caso son mencionados en su real función, cosa inexpli
cable si se toma en cuenta la fácil relación que puede descubrirse 
entre las lesiones orgánicas y la imposibilidad de eyaculación. 
Por el contrario, tepuláyotl lo hace, muy ambiguamente, "líquido 
de los genitales masculinos", o más particularmente, "líquido del 
pene". 

LOS SENTIDOS Y LOS REALIZADORES 

Los antiguos nahuas ligaban estrechamente la percepción del mun
do exterior con la comprensión, y aun creían en su íntima relación 
con el razonamiento mismo, como puede desprenderse del análisis 
de las palabras con las que se designan los sentidos y de lo que de 
ellos dicen los textos de Sahagún que aparecen en los apéndices I 

45 Patricia Palacios, informe JCcogido en Santa Ana TIacotenco, D.F. Comunicación 
personal. 

46 López Austin, "De las enfermedades ... ", 8S. 
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y 2. Según Molina, "sentir por algún sentido" es iuh n icma ti, 
nocommati, y "sentido con que sentimos", nematiliztli, ontlama
tiliztli. El mismo autor dice que tonemachiliz es "nuestro sentido 
o los sentidos o el sentido". En todas estas palabras se encuentra 
como principal componente el verbo mati, que significa tanto sen
tir como gustar interiormente, saber, pensar, aficionarse y aun 
actuar con conocimiento. TlacaquiUztli, que propiamente es "sen
tido del oído", adquiere el valor de "entendimiento, juicio". El 
proceso cognoscitivo no se concebía únicamente inmediato a 
la percepción, sino que la comprensión, según se desprende de al
gunas expresiones, se creía realizada en los órganos mismos de 
percepción. La pupila, por sí, es "nuestro total gobernante, tea, 
luz, claridad, mirador, con la que se vive", y ella "ilumina, ilumi
na a la gente, alumbra a la gente, dirige". 

Tanto los sentidos en general como cada uno de ellos recibían 
los nombres de tonematia, "nuestros sentideros", "los que co
nocen", y de ontlamatiliztli, "donde se conocen (o se sienten) las 
cosas". Totlahuelmatia, "nuestro saboreador" o "nuestro disfruta
dor" era el gusto, y también se le podía llamar tlayeyecoliztli 
("acción de probar las cosas"), tlapaloUz tU ("acción de catar las 
cosas") y tlacamayeyecoUztli ("acción de probar las cosas con la 
boca"). El sentido del gusto quedaba localizado en el paladar, en 
el ápice de la lengua y en la úvula, según las descripciones de los 
textos de Sahagún. La vista era tlachiaUztli ("acción de mirar 
las cosas") o teittaliztU ("acción de ver a la gente"); el oído, tlaca
quiliztU ("acción de oír las cosas"); el olfato era totlanecuiaya 
("nuestro oledor de las cosas"), y el tacto, tlamatocaya ("el 
palpador de las cosas"). Se creía que los sentidos eran, pues, 
centros particulares de cierto tipo de conciencia, y en ellos se 
ubicaban en algún grado decisión, voluntad y acción creadora. Los 
textos de Sahagún dicen: "Nuestros sentidos ... allí somos pru
dentes, allí nos movemos, allí nos movemos, nos meneamos". 

Paralelamente, existía el término totlatecoaca para ciertos 
órganos, "los realizadores de nuestra voluntad", de los que se 
decía: "allí nos ayudamos, en nuestro rostro, en nuestra boca, 
en nuestras manos, en nuestros pies". Los órganos particularmente 
mencionados como realizadores son los labios, la lengua, la úvula, 
la cavidad de la voz y los dedos de las manos: "labios ... saben del 
discurso, del aliento" ;47 "boca ... allí suenan el aliento, la pala
bra ... habla, canta"; "lengua .. : conoce, crea el aliento, la palabra, 

47 Aliento es, metafóricamente, el discurso. 
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chasquea, suena"; "úvula ... se tañe, suena"; "cavidad de la voz ... 
tañedora, sonadora, allí hablamos, nuestro lugar de hablar, grita, 
~umba, zumbadora, zumbadora, se hace límpida, purifica la voz"; 
.dedos de la mano .,. realizan cosas, hacen cosas ... todo les es po

sible, son hacedores de todo, todo lo pueden hacer". 

LOS PRODUCTOS 

Las flemas son los líquidos densos del cuerpo más mencionados 
al tratarse temas de patología, ya que se atribuían a su exceso mu
chas de las alteraciones del organismo. La importancia que parece 
tener el color de las flemas hace suponer que había alguna clase 
de nexo entre los distintos tipos de flemas y los cuatro rumbos del 
plano h~rizontal. En los textos acerca del cuerpo humano de fray 
Bernardmo de Sahagún se distinguen cuatro tipos: la mucosidad 
blanca, la mucosidad amarilla, la mucosidad verde y la mucosi
dad purulenta.48 En los textos médicos del franciscano las flemas 
a'pa~~cen asociadas a la fiebre, en particular a la "fiebre acuá
tIca.' y los medicamentos recomendados para expelerlas son 
febnfugos. 

. Un produc~o íntimamente relacionado con un estado emo
CIonal, con la ~ra, era la saliva. Esto explica que el dios encargado 
de refrenar la Ira a los demás recibiera, aparte del nombre de Que
tzalh~exolocuau~tli, ,~l de Teoiztlactlapanqui, "el que limpia 
l~ sahva de los dIoses .49 Como derivada de la ira, la saliva estaba 
vm.culada al veneno y, metafóricamente, a la mentira. El Vocabu
lano .~e Molina d~ como significado de iztlactli "baba, y tómase 
tambl:n. por menh.ra o por ponzoña". Es obvio que con estas ca
ractenstIcas, la sahva haya sido usada para atacar y atontar. Una 
de las formas por las que los antiguos nahuas esperaban conocer el 
futuro, era, la consulta. que se hacía a un bicho llamado pinahuiztli, 
al qu~ habla qu~ embnagar para que respondiera adecuadamente al 
necesItado del mforme. La embriaguez del animalillo se lograba ya 
con pulque, ya con saliva. so 

La creencia en l~s propiedades dañinas de la saliva ha subsistido, 
y el producto se sIgue usando con el fin de atontar a los enemigos 
48 

Esto aparece al final de los texto.s ~e las partes del cuerpo humano. En otro lugar, al 
tratar acerca de las plantas medlcmales, se mencionan nuevamente los cuatro tipos 
de flemas ~omo pro~uctos corporales que puede evacuar del organismo la planta 

49 memeya. Lopez Austin, "De las plantas ... ",166-167. 
Serna, 167. 

so López Austin,Auguriosyabusiones. 45. 
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que súbitamente aparecen, ora una víbora,51 ora un nagual,52 
ora un fantasma.53 

No es tan claro el uso de la saliva para otro de los fines registra
dos. Los antiguos nahuas creían que las adúlteras tenían partos 
peligrosos y difíciles. El remedio era aplicar un clister de su propia 
saliva a la parturienta. 54 

Se ha visto que el exceso de uno de los elementos del cuerpo 
producía malestar o enfermedad. La saliva, cargada de ira, debía 
ser expelida cuando el individuo se había alterado emocionalmen
te. Entre los castigos que las fuentes dicen que los antiguos nahuas 
infligían a los niños y a los jóvenes está el de la exposición del ros
tro del menor al humo de chile. No aclaran las fuentes cuál era el 
propósito de tan drástica medida; pero Calixta Guiteras consigna la 
explicación que dan los tzotziles actuales: 

La curación prescrita para un acceso de cólera o petulancia consiste en sos
tener a la criatura sobre un chile seco encendido, a modo que inhale el 
humo picante y salive. La ira sale con la saliva y queda protegida de sus 
malignas consecuencias. Después de unas cuantas veces, la sola amenaza del 
humo del ají es bastante para apaciguar a cualquier nifto. Esto sólo se hace 
cuando tienen tres o cuatro aftos, ya que "antes de esa edad, lo mata
ría".ss 

Diversos productos orgánicos eran y son usados en la medicina 
indígena. Actualmente el sudor, la grasa y el cerumen se aplican 
con distintos fines. La leche con gotas de rocío y el jugo de címatl 
se ponía a los niños dentro de la nariz para detener el flujo. 56 La 
materia fecal se recomienda en el Libel/us contra el glaucoma y 
contra el ectropión.57 Pero es sin duda la orina el producto cor
poral humano al que más se acudía en la antigua terapéutica: 
trataban con ella la horquilla, la caspa, las ámpulas de la cabeza, 
la tiña, las postemas, las heridas, las infecciones de los oídos, las 
asperezas del rostro, las infecciones del cuello, y aun el sarro de 
los dientes o los golpes internos, caso este último que requería 
que el medicamento fuese bebido.s8 Sin embargo, como antes se 
dijo, puede sospecharse que el uso de la orina en la terapéutica in
dígena derivó de la medicina española. 

51 Informe proporcionado por CiriJo Apolonio Gucía de San Andrés Totoltepec, D.F. 
52 Pusons, "FolIclore from ... ", 335. 
53 W. Madsen, The Virgin·s ...• 226. 
54 Ruiz de Alucón, 136. 
55 Guiteras Holmes, Los peligros .... 101. 
56 López Austin, "De las enfermedades ... ", 65., 
57 Cruz, 159. 
58 López Austin, "De las enfermedades ... ", 57, 59,61,63.71,75,97. 
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Los textos de Sahagún comprenden una larga lista de excremen
tos, desechos, flujos, excrecencias y secreciones del cuerpo, tanto 
normales como indicativos de estados patológicos. Su importancia 
debe estimarse por su valor como signos de las diversas enfer
medades, principalmente los males venéreos y los del aparato 
digestivo. Algunas verrugas (tzotzócat/), como ya se ha visto, eran 
signos del carácter mezquino del individuo, y la etimología de su 
nombre las señala como mugre, como si un rasgo antisocial del ca
rácter produjese impureza y suciedad. Curiosamente, el menstruo 
no aparece, en sus múltiples términos, señalado etimológicamente 
como impureza: sus nombres aluden a él simplemente como hemo
rragia, como emisión periódica o como enfermedad. Esta última 
característica se encuentra en el nombre cíhuah incocóliz ("la en
fermedad de las mujeres"), y cuando se llama cocoxqui ("el 
enfermo") a los genitales femeninos externos. 

Dos de los nombres que los antiguos nahuas daban al pedo ha
cen alusión simplemente a su mal olor {iyelli, neixiyelizt/i}; pero 
otro, ihíyotl, lo vincula al elemento vital gaseoso del cuerpo. No es 
de extrañar que la violenta emanación del zorrillo fuese conside
rada sobrenatural, y que se dijese que el olor de la excreción del 
carnívoro fuese un pedo del dios Tezcatlipoca. S9 

LAS FORMAS Y LAS FUNCIONES 

La carencia de otra fuente semejante a los documentos de Saha
gún que hable de las partes del cuerpo humano hace difícil ver 
hasta qué punto el franciscano intervino en la estructuración de 
sus textos y en la secuencia de los nombres y descripciones de sus 
listas, y hasta dónde los propios informantes participaron en la 
presentación definitiva. Sin embargo, hay categorías que muestran 
criterios de clasificación que distan mucho de las concepciones eu
ropeas. Estos criterios se apoyan en bases de forma y función. Los 
primeros se descubren en los términos que mencionan clases, como 
la que comprende todas las partes del cuerpo que están estriadas 
(a,caliuhca); las q~e incluyen las que son tubos (acáyotl, piázyotl, 
cocot/); la que reune las que comunican al exterior (tlecállot/), y 
la que agrupa las que son curvas (coliuhca). Por criterios de fun
ción se forman grupos entre los que están los "plegad eros", 
"dobladeros" o "quebraderos" (nepoztecya, poztecca, necuelpa
choaya, zazaliuhca, necuazaloliz tU, cototzauhca, nepicyant/i), con 

S9 López Austin, Augurios y abusiones. 47. 

... 
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algunas diferencias específicas; las partes del cuerpo que sirven pa
ra abrir y cerrar un orificio (motzoliuhca); las que sirven para 
arrojar objetos (mayahuía); las que protegen al individuo (nepale
huiaya); las que sirven para correr (tlaczáyat/), y las que realizan 
lo que el hombre desea (tlatecoaca). Es obvio que se atribuyesen a 
algunas partes del cuerpo funciones, si no ilógicas, sí de tinte exó
tico para quienes pertenecen a otras culturas: el occipucio se 
relacionaba con la carrera; el sacro y el coxis, con el salto y con el 
apoyo general del cuerpo, y los codos, con la erección del mismo. 

EL PANORAMA 

Juzguemos el panorama ofrecido: es pobre. Las investigaciones 
etnográficas contemporáneas, sobre todo en el área maya, dan 
indicios de que en la antigüedad existían concepciones más ricas 
sobre las partes del cuerpo, sus funciones y sus relaciones con el 
resto del cosmos. Baste mencionar la concepción de los mayas yu
catecos del cuerpo humano como correspondiente del cosmos, 
dividido en cuatro partes, con el tipté (órgano que se ubica junto 
al ombligo) como centro regulador del organismo. 60 Nada seme
jante quedó registrado en las fuentes históricas; cuando menos 
nada con esta precisión. Pero los datos que aparecen en este capí
tulo son suficientes para apoyar la antigua existencia de vínculos 
estrechos entre el macrocosmo y el microcosmo. Futuras investi
gaciones etnográficas nos podrán proporcionar a los historiadores 
nuevas bases interpretativas. 

60 Villa Rojas. "Terapéutica ... " 
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5. LOS CENTROS ANIMICOS 

LA BUSQUEDA DE LOS CENTROS ANIMICOS 

Decir almas, espíritus, ánimas, es precisar muy poco. No me 
refiero a una vaguedad o a una polisemia que se dé a partir de un 
supuesto universal de la cultura. No se debe la imprecisión a un in
tento de reducir a una concepción de validez general las que 
pertenecen a una pluralidad de tradiciones culturales. Basta que los 
términos alma, espíritu o ánima estén circunscritos a una particu
lar cosmovisión, a una época, para que su contenido linde en lo 
inasible. Paradójicamente, las concepciones de 10 anímico son 
fundamentales en muchos de los sistemas de cualquier complejo 
ideológico, y pretender la comprensión histórica del pensamien
to de una sociedad dada sin haber precisado al menos los rasgos 
generales de las entidades anímicas, es bordar en el vacío. 

La observación de los procesos vitales, del movimiento orgánico 
y de las funciones de conocimiento, tendencia y afección, consti
tuye la base de la concepción de centros y entidades a los que se 
atribuye la existencia y el ordenamiento de 10 anímico. Un cen
tro anímico puede definirse como la parte del organismo humano 
en la que se supone existe una concentración de fuerzas anímicas, 
de sustancias vitales, y en la que se generan los impulsos bási
cos de dirección de los procesos que dan vida y movimiento al 
organismo y permiten la realización de las funciones psíquicas. 
De acuerdo con las diversas tradiciones culturales, estos centros 
son concebidos de diferentes maneras: pueden corresponder o no 
a un órgano particular; pueden ser singulares o plurales dentro de 
cada organismo; en este último caso, pueden estar diferenciados 
por funciones, y aun jerarquizados. 

La energía anímica que se supone reside en los centros anímicos 
es frecuentemente concebida como una unidad estructurada con 
capacidad de independencia, en ciertas condiciones, del sitio orgá
nico en el que se le ubica. Esto hace que deba distinguirse entre el 
concepto de asiento normal de la fuerza, y el de la unidad estruc
turada de esta fuerza, constituida en entidad independiente. Como 
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sucede con las concepciones de los centros an!~icos, s?n muy va
riables las características de las entidades .ammlcas: ~mgula~es o 
plurales, divisibles o indivisibles, con funclOnes e~peclficas, jerar
quizables materiales o inmateriales, separables o mseparables del 
organism~ humano, perecederas o inm?rtales" trascendentes a l~ 
vida del ser humano o finitas en la medIda de este, o aun poseedo 
ras de una conciencia distinta e independiente del ser humano al 
que pertenecen. , . 

La distinción entre centros anímicos y entidades ammlcas 
es importante en el estudio de cosmovisiones como la de los na
huas prehispánicos, que diferenciaban entre unos y otra~. Pero 
también tiene utilidad metodológica, ya que se p~ede partIr de la 
precisión de los centros anímicos para pasar post~no~ente al pro
blema de las entidades. En este capítulo abordare el pnmero de l~s 
problemas, mientras que en el siguiente trataré d~ es.clarecer cua
les entidades anímicas pertenecen a los centros pnnclpales, y qué 
funciones les eran atribuidas. En ambos capítulos'! en otros ~el 
libro pretendo encontrar las relaciones entre las dIversas !"unclO
nes psíquicas y estos centros del organismo que se crelan s~s 
puntos de generación; establecer los vínculos e~tre c~ntros ~ enti
dades anímicas y los que se imaginaban al extenor;. dIferencIar l~s 
estados normales de los anormales de centr~s y entId~d~s, y preCI
sar las creencias acerca de la suerte de las entidades ammlcas tras la 
muerte del individuo. 

La información directa de las fuentes es muy escasa y frecuente
mente está teñida por los prejuicios de los autores europeos de 
los primeros años de la Colonia, que int~,rpr~ta~on a su modo las 
creencias de los indígenas. La informaClOn md,l~e~ta pue,d~ obte
nerse de tres campos diferentes: uno, el anahsls filologlco. de 
los términos incluidos en los vocabularios; otro, los datos Im
plícitos de las fuentes documentales que describen costumbres y 
creencias de los pueblos mesoamericanos; el tercero, las obras 
etnográficas que con mayor precisión a,bordan el p~oblema es
pecífico al estudiar grupos indígenas de epocas postenores, sobre 
todo en nuestros días. , .. . . 

El primer paso de la investigación corresponde al anahsls filolo
gico, ya que este campo es el que aporta la i~formaci~? m~nos 
distorsionada por la influencia europea. Esta mform~clOn Slfve, 
por lo tanto, como base adecuada para el aprovechamiento de las 
otras clases de fuentes. , .. . ,. 

Para la búsqueda de los centros aní~icos e~ ~I anahsis fliologlcO 
del léxico de los vocabularios, realice algo slmilar a lo hecho por 

,. 
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Karl J. Franklin en el caso de los kewas. 1 Existen en lengua ná
huatl un buen número de palabras que se refieren a las funciones 
y a los estados anímicos y que hacen alusión, al mismo tiempo, al 
organismo humano. La alusión se hace ya al cuerpo en general, ya 
a sus partes. Ejemplos del primer tipo son nacayotía (nino), "to
mar por costumbre y continuo ejercicio algún vicio o virtud, o 
acostumbrarse a padecer trabajos", y el más complejo nicnonaca
yotía in tlahuelilocáyotl, "confirmarse en el mal", que analizados 
significan respectivamente "lo integro a mi cuerpo" y "hago la 
maldad parte de mi propio cuerpo". Los ejemplos del segundo tipo 
abundan, y son los que dan pie para establecer las relaciones entre 
las diversas funciones y estados anímicos y los centros orgánicos 
que supuestamente los generan. 

¿Hasta qué punto el análisis filológico puede conducir a la iden
tificación de los centros anímicos? Si se afirmaba que el corazón 
se calentaba con la ira, que para esforzarse una persona endurecía 
el hígado o que al alegrarse obraba con la mollera, ¿realmente 
se estaría pensando que en dichas partes del cuerpo se generaban 
la ira, el esfuerzo y la alegría, y que los órganos en verdad se endu
recían o se calentaban? ¿No estaremos en presencia de simples 
metáforas? Es muy probable que la participación de los órga
nos en los procesos anímicos y las transformaciones físicas que a 
su intervención se atribuían fuesen creídas punto por punto. 
En primer término, la creencia en los centros y en las entidades 
anímicas se debe en parte a una necesidad de explicación de fun
ciones muy complejas, mismas que las sociedades antiguas fueron 
relacionando con alteraciones fisiológicas reales, las que les pro
ducían la certeza de la existencia de centros anímicos, orgánicos, 
rectores de dichas funciones. Puede señalarse como ejemplo 
muy simple el vínculo que el hombre descubre entre sus pasiones 
amorosas y las palpitaciones del corazón. De la sensación y de la 
relación conceptual primaria podía generalizarse a otras relaciones, 
ya puramente imaginarias. En nuestros días, y pese a los avances 
de la ciencia, para la mayor parte de la gente la "herencia de la 
sangre" es mucho más que una simple metáfora. 

Por otra parte, las fuentes dan elementos suficientes para 
aseverar que entre los antiguos nahuas se creía puntualmente 
en ~lgunos de estos mecanismos: un corazón al que torcían y 
oprimían las flemas, ya se ha v.isto, producía la insania; en conse-

1 En la nota 9 de la "Introducción" se menciona la lista que hizo este autor de los tér
minos en los que aparece como componente púú, hígado. 
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cuencia, los medicamentos contra la locura podían ser productos 
que evacuaran las flemas. 

El léxico utilizado se extrajo del Vocabulario de Molina. Se 
buscaron términos en los que coincidieran el significado de una 
función o de un estado anímico y la presencia de un elemento 
referente a una parte del cuerpo humano o a alguno de sus pro
ductos. Algunas palabras más se agregaron sin que se ajustaran 
estrictamente a esta definición, ante la sospecha de que podían dar 
luz en la búsqueda. 

El material obtenido se dividió en doce grupos: 

1 yol. yollo 
2 el 
3 tonal 
4 a 
5 cua 
6 tzon 
7 ihio 
8 be 
9 nacaz 

10 xic 
11 cuitla 
12 tlail. tJael 

corazón 
hígado 
irradiación contenida en el cuerpo 
mollera 
parte superior de la cabeza 
cabello 
aliento 
ojo o rostro 
oreja 
ombligo 
excremento 
excremento 

En el primer grupo se incluyeron dos elementos (yol. yollo) 
porque no se encontró distinción alguna entre los compuestos en 
los que aparecen; es más, ambos elementos se encuentran indistin
tamente en palabras de iguales significados y composición. En el 
grupo el se incluyó un caso de il que después se justificará. Entre 
tlael y tlail no existe diferencia. 

Cada uno de los grupos se dividió, a su vez, en varios apartados, 
por atribuciones y características anímicas. Es importante señalar 
que al elegir estos atributos y características no pretendí poner al 
descubierto categorías existentes en el mundo mesoamericano; son 
simplemente instrumentos para clasificar y manejar el material. 

El primer resultado fueron doce cuadros de muy diversos tama
ños, que contienen una columna de atribuciones y características 
frente a tres de los ejemplos. Estos se dan en náhuatl, sigue su tra
ducción literal, y por último su versión al español. En la última 
columna, a fm de no distorsionar el material, preferí conservar en 
la mayor parte de los casos las formas españolas utilizadas por 
Molina. Al hacer la traducción literal no quise dar valor en español 
al término que encabeza el grupo, y lo sustituí por un simple aste-

" . 
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risco. Preferí dejar su identificación y precisión para más tarde. 
Como segundo paso elaboré doce cuadros más, en los que está 
agrupada la información en dos columnas: la primera se refiere al 
estado en que se encuentran o a la acción que sufren o realizan 
las partes o los productos del cuerpo; la segunda a las consecuen
cias de la acción o de la condición descritas. En ~sta forma podrá 
verse, por ejemplo, que tener asentado el corazón quiere decir ani
mar, incitar, provocar, tener intención de hacer algo o satisfacerse, 
y que actuar con el hígado es avivarse. 

Con los cuadros integré el apéndice 5 de este libro. A ellos po
drá acudir el lector en busca de mayores detalles. Naturalmente, 
no todos los grupos dieron como resultado la identificación de un 
centro anímico; pero de todos ellos se obtuvo material útil o inte
resante. 

LA PALABRA TLACATL y EL CONCEPTO DE HOMBRE 

El léxico utilizado en los cuadros hace abundante mención de 
valores morales. Para la debida apreciación de este material es 
necesario perfIlar al menos las características generales del antiguo 
concepto d~ h,ombre. Sobre este tema se insistirá más adelante, por 
lo que aqul solo se dan los resultados del análisis de algunos térmi
nos relacionados con la palabra tlácatl. "hombre". Siguiendo los 
lineamientos que fijé en un artículo relativo al intento de recons
trucción de procesos semánticos del náhuatl,2 ofrezco en las 
páginas siguientes el desarrollo parcial del complejo lingüístico 
tlaco al que pertenece tlácatl. 3 

El resultado principal de este desarrollo es desconcertante, ya 
que "hombre" significa literalmente "el disminuido". No parece 
existir en la mitología de los pueblos nahuas alguna base que jus
tifique plenamente tal designación. Nuevamente tiene que hacerse 
referencia a la rica mitología de los pueblos mayas para sugerir la 
existencia de una posible tradición análoga entre los hombres del 
Altiplano Central. 

Contiene el Popol Vuh un interesante mito en el que se cuenta 
que los primeros hombres fueron seres dotados de gran inteli
gencia y poseedores de enormes poderes de percepción, al grado 
que provocaron en sus iniciales momentos de existencia el rece
lo de los dioses: 

2 López Austin, "Intento de reconstrucción ..... 
3 Véase el ~uadro de desarrollo parcial del complejo lingüístico tlac, (p. 202 y 203), 

p. 203, numero 5.2 . 
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DESARROLLO PARCIAL DEL COMPLEJO 

LlNGUlSTICO TLAC 

*TLAC, mitad 
1 TLACACIC, mlm, "llegado hasta la mitad", medio lleno 
2 TLACTLI, =fc, "la mitad", mitad superior del cuerpo humano 

2.1 TLACMAUHTIA, nino, =fc, "espantarse la parte superior del cuerpo", temblar, 
asustarse, espantarse 

3 TLACO, m/=, mitad 
3.1 TLACOITTA, nite, mlm, "ver la mitad con alguien", compartir la mitad de una 
cosa con alguien 
3.2 TLACOYOTL, m/m, "mitad (abstracto)", mitad 
3.3 TLACO, =ff, que ocupa el centro, que está a la mitad, enmedio 

3.3.1 TLACOYEHUA, mlm, "el del centro", hijo segundo (niño o niña) de una fa
milia que cuenta con tres o cuatro hijos 
3.3.2 TLACO TONATIUH, mlm, "el Sol está enmedio", mediodía, mitad del día 
3.3.3 TLACO YOHUAC, mlm, "en la mitad de la noche", a media noche, en me
dio de la noche 
3.3.4 TLACOHUlA, nitla, mlm, "actuar hasta la mitad", llenar algo hasta la mitad 
3.3.5 TLACOHUIA, nitla, mlm, "actuar hasta la mitad", hacer la mitad del camino 

3.4 *TLACO, =fo, ordinario, regular 
3.4.1 ZAN TLACO, m/=, "solamente regular", ordinario, que no es grande ni pe
queño 
3.4.2 TLACOTEPITON, mlm, "pequeño regular", medio, mediocre 
3.4.3 TLACONEMILlZOTL, mlm, "calidad de vida regular, ordinaria", mediocri
dad 
3.4.4 *TLACO, =fc, de menor tamaño que el ordinario 

3.4.4.1 TLACOCELOTL, mlm, "ocelote menor", lince, cuadrúpedo muy pareci
do al tigre, pero de menor tamaño 

3.5 *TLACOA, nitla, mlm, "reducir las cosas", disminuir, menoscabar 
3.5.1 TLACOA, nitla, =fo, dañar, deteriorar una cosa, perjudicar, hacer daño 

3.5.1.1 TLACOA, nitla, =fo, pecar 
3.5.1.2 TLACOTLI, mlmf, "el dañado", esclavo 

3.6 TLACOMATI, nitla, nic, mlm, "sentir o conocer hasta la mitad", descuidar, hacer 
una cosa por pereza 
3.7 TLACOHUlA, nitla, mlm, "actuar hasta la mitad", partir un objeto en dos 

4 *TLACA, m/=, mitad 
4.1 TLACATLI, mlc, "la mitad (de un día)", día, período diurno 

4.1.1 AOCMO HUEI TLACATLI, mlm, "aún no es grande el día", el amanecer 
4.2 TLACA, =fc, "la mitad (de un día)", de día, período diurno 

4.2.1 *TLACA, =fc, avanzado el día 
4.2.1.1 TLACATLACUA, ni, mlm, "comer ya avanzado el día", ayunar, comer 
tarde 

4.2.2 TLACA, =fc, la mañana hasta mediodía 
4.3 *TLACAPAN, mlm, "sobre la mitad (de un cerro)", = 

4.3.1 TLACAPAN, =fc,ladera de cerro 
4.3.1.1 TLACAPAN, =fc, pendiente 

5 *TLACA, mlm, "el reducido hasta la mitad", ente disminuido 
5.1 *TLACA, =ff, apaciguado 

5.1.1 TLACACEMELLE, mlm, "el dueño de impulsos apaciguados", apacible, de 
fácil relación 
5.1.2 TLACACIUHQUI, mlm, "el que ha sido como apaciguado", apaciguado, cal
mado, moderado 
5.1.3 *TLACA, =fo, tranquilamente, calmadamente 

5.1.3.1 TLACACO, m/=, "en forma tranquila", tranquilamente, apaciblemente, 
sin contratiempo, seguramente, con seguridad 

,-
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5.1.3.2 TLACAZOLOA, nino, mlm, "acabar con algo tranquilamente", comer 
desmesuradamente, en exceso, con avidez 

5.1.3.2.1 TLACAZOLLI, mlm, "el que come desmesuradamente", glotón, 
tragón 

5.1.4 TLACAMATI, nino, mImo, "sentirse tranquilo", ser rico, ser feliz, prosperar 
5.1.5 TLACAMATI, nite, mImo, "comportarse tranquilo con la gente", obedecer 
a alguien, ser sumiso 

5.2 TLACATL, mlmf, "el disminuido", hombre 
5.2.1 *TLACA, =fc, calidad moral humana 

5.2.1.1 TLACATL, =fc, humano, pacífico, benigno, afable 
5.2.1.1.1 TLACAYOTL, mlm, "lo humano", generosidad, misericordia, compa
sión, benevolencia 
5.2.1.1.2 TLACANEMILlZTLI, mlm, "vida humana", vida modesta, generosa 
5.2.1.1.3 TLACANEQUI, tetech nino, mlm, "creer en la humanidad de la gente" 
5.2.1.1.4 TLACAMICCATI, nitla, mlm, "actuar con humanidad muerta sobre 
las cosas", obstinarse, volverse loco, insensato, perseverar en el mal 
5.2.1.1.5 ANITLACATL, mlm, "no ser humano", ser perverso, cruel 
5.2.1.1.6 AMOTLACATL, mlm, "no humano", inhumano, cruel 

5.2.1.2 TLACATL, =fc, tierno 
5.2.1.3 TLACATL, =fc, casto 

5.2.1.3.1 AMO TLACATL, mlm, "no humano", vicioso 
5.2.1.3.2 AMO TLACA YOTL, A YOC TLACA YOTL, mlm, "inhumanidad, ya 
no hay humanidad", pecado contra natura 

5.2.1.4 TLACATL, =fc, hábil 
5.2.1.4.1 ZAN NEN TLACATL, mlm, "hombre en vano", inhábil 

5.2.1.5 *TLACATL, =fc, hombre pulido 
5.2.1.5.1 TLACATL, =fc, noble, señor 

5.2.1.6 TLACAMAZATL, mlm, "hombre-ciervo", hombre brutal, violento, grose
ro, palurdo 
5.2.1.7 TLACAITTO, mlm, "visto como hombre", engañador, astuto, malicioso 
5.2.1.8 TLACANECI, ni, mlm, "aparecer como hombre", ser pícaro, astuto, hipó
crita, bribón, disimulado 

5.2.2 *TLACA, =fc, integridad humana 
5.2.2.1 TLACAXOXOUHQUI, mlm, "de integridad humana verde o cruda", libre, 
independiente 
5.2.2.2 TLACAMELAHUAC, mlm, "de integridad humana recta", sano, perfecto 
5.2.2.3 TLACAMELAHUAC, mlm, "de integridad humana recta", no esclavo, no 
sometido 

5.2.3 TLACATECOLOTL, m/m, "hombre-búho", hechicero, nigromante 
5.2.3.1 TLACATECOLOTL, =fo, ser sobrenatural maligno 

5.3 TLACAUHTIA, ninote, nicno, mlm, "hacerse de entes disminuidos", hacer 
esclavo propio a alguien 
5.4 *TLACA, =fe, reducido, estragado 

5.4.1 TLACAELLOTL, m/m, "disminución en el vigor, en la vitalidad", tristeza, 
disgusto, pena, aflicción 
5.4.2 TLACAELLELLI, mlm, "reducido, calmado en su cólera, en sus pasiones", 
privado de sus bienes, desdichado, caído en la miseria como castigo a su dureza con 
los menesterosos 
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Acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro 
puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. 

Pero el Creador y el Fonnador no oyeron esto con gusto. 
-No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras; todo lo 

saben, lo grande y lo pequefio, dijeron. Y así celebraron consejo nueva
mente los Progenitores: -¿Qué haremos ahora con ellos? ¡Que su vista 
sólo alcance a lo que está cerca, que sólo vean un poco de la faz de la tie
rra! No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples 
criaturas y hechuras (nuestras)? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no 
procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el Sol? ¿Y si 
no se propagan? Así dijeron. 

-Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. 
¿Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que pode
mos abarcar grandes distancias, que todo lo sabemos y vemos todo? 

Esto dijeron el Corazón del Cielo, Huracán, Chipi-Caculhá, Raxa
Caculhá, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, Ixpiyacoc, Ixmucané, el 
Creador y el Fonnador. Así hablaron y en seguida cambiaron la naturaleza 
de sus obras, de sus criaturas. 

Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cua
les se empafiaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus 
ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca, sólo esto era claro 
para ellos. 

Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro 
hombres, origen y principio (de la raza quiché).4 

Pocos textos calan tan hondo como éste en las concepciones bá
sicas que tenían de sí mismos los hombres mesoamericanos. Los 
primeros padres fueron reducidos en sus capacidades para impedir 
que su grandeza se equiparara a la de sus dioses. El mito quiché in
tenta resolver la contradicción de que el hombre, centro mismo de 
la cosmovisión, sea un ser sometido. En su nacimiento confluyeron 
las fuerzas universales para formarlo como ser perfecto; pero su 
misma perfección lo condena a un inmediato menoscabo que lo 
subordina para siempre a los dioses ... ya los representantes de los 
dioses. Es el centro de todo; pero un centro disminuido. Es la obra 
que recibe el toque fmal, su caracterización, en el momento en que 
se le arrebata una porción de sus dones. 

Como queda dicho, no existe el registro de un mito paralelo en 
el Altiplano Central de México. Sin embargo, dos mitos nahuas 
dicen que los primeros padres fueron seres incompletos o dismi
nuidos. En ambos casos el defecto fue físico. El primer mito se 
refiere a la formación del hombre a partir de los huesos y cenizas 
de los muertos: 

4 Popol Vuh. 178-179. 
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... deliberaron acerca de hacer el hombre que poseyera la tierra los dioses 
Tezcatlipoca y Ehécatl. 

En seguida Ehécatl descendió al infierno a bUscar de Mictlantecuhtli 
ceniza de difuntos para hacer otros hombres. 

El cual dios del infierno entregó solamente un hueso de una vara, y 
tan luego como lo hubo entregado se arrepintió mucho, pues ésta era la 
cosa que más quería de cuanto tenía. 

y por ello siguió a Ehécatl para quitarle el hueso; pero al huir Ehécatl 
se le cayó y se rompió, por lo que el hombre salió pequei'lo, pues ellos di
cen que los hombres del primer mundo eran gigantes en grandor.s 

En el segundo de los mitos la reducción da por resultado un 
cuerpo incompleto, y no existe una explicación directa del me
noscabo. No sería remoto que esta imagen de seres de medio 
cuerpo fuese una explicación etiológica del término tlácatl. deriva
do a su vez de una concepción más profunda. Es éste un mito 
tetzcocano que liga la disminución corporal a una vida primitiva, 
dedicada a la cacería: 

Un día de madrugada fue arrojada una flecha desde el cielo, la cual dio en 
un lugar llamado Tezcalco, que ahora es un pueblo. 

Del hoyo formado por tal flecha salió un hombre y una mujer; el nom
bre del hombre era Tzontecómatl, es decir "cabeza", y también Tlohtli, 
"gavilán"; el nombre de la mujer era Tzompachtli, "cabellos de cierta 
hierba". 

A la sazón el dicho hombre no tenía cuerpo, sino de los sobacos para 
arriba, ni tampoco la mujer, y engendraron metiendo él la lengua en la bo· 
ca de la mujer. 

No caminaban sino dando saltos, como las urracas o los gorriones. 
El hombre entonces hizo un arco y flechas. con los que tiraba a los pá· 

jaros que pasaban volando, y si por caso no mataba el pájaro al que tiraba, 
la flecha caía sobre algún conejo u otra pieza. la cual comían cruda. pues 
no tenían el uso del fuego y se vestían con pieles. 

En tales condiciones tuvieron seis niños y una niña. los cuales fueron al 
Jugar donde al presente es Tetzcuco, que entonces no era sino un espeso 
monte. lleno de toda suerte de bestias. de cu)'as pieles ellos se vestían, y 
tanto ellos como ellas jamás se cortaban los cabellos. 6 

Del mismo cuadro de desarrollo parcial del complejo lingüístico 
tlac es posible obtener algunos otros conceptos relativos al hom
bre. Las notas características del hombr~ son las de un ser benigno, 
pacífico, afable. compasho. benévolo. tierno y misericordioso 

5 Historia de México. 106. 
6 /listoria de México. 91·92. 
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(5.2.1.1, 5.2.1.1.1); la calidad de su vida, ser modesta y genero
sa (5.2.1.1.2). Obviamente, no son producto estas concepciones de 
una ideología en la que imperan el misticismo bélico y la justifica
ción de la expoliación. Es una visión de comunidades campesinas 
que encuentran en la paz y en la colaboración las normas más va
liosas de su existencia. El ser humano que no justifica su condición 
es el perverso, el cruel (5.2.1.1.5,5.2.1.1.6), Y al hombre real se 
opone el que tiene naturaleza animal, ya de animal del monte (pa
ra contrastarlo con el hombre verdadero, que hace una vida común 
con sus semejantes), ya del animal de la noche y de la muerte 
(para oponerlo a quien es benévolo con sus vecinos): el "hombre
ciervo" es el brutal, violento, grosero, palurdo; el "hombre-búho" 
es el que se dedica a las malas artes de la magia (5.2.1.6 y 5.2.3). 
El hombre que goza de su integridad, sano y perfecto, el "hombre 
recto" (5.2.2.2), se distingue del que "actúa con su humanidad 
muerta sobre las cosas": el obstinado, loco, insensato y contumaz 
(5.2.1.1.4) 

Otras dos características más distinguen al hombre de los de
más seres: su habilidad (5.2.1.4) y su castidad, su vida sexual 
correcta (5.2.1.3). El que "sólo es hombre vano" es el inhábil· 
el inhumano es el que vive en el vicio o que tiene desviacione~ 
sexuales (5.2.1.3.2. y 5.2.1.3.1). 

Pero así como la palabra tlacameláhuac ("hombre recto") desig
naba al sano y perfecto, se refería también al libre, al que no había 
sido sometido a esclavitud (5.2.2.3). Era el esclavo un ser aun 
más disminuido que el hombre común, y a su menoscabo se 
refieren dos términos que por diversos caminos de derivación 
coinciden en el fondo: tlacotli, "esclavo" (3.5.1.2), que literal
mente significa "el dañado", y el verbo tlacauhtía (5.3), "hacer 
esclavo propio a alguien", que literalmente también significa "ha
cerse de entes disminuidos". En cambio, para apoyar la enorme 
diferencia social, el nombre del hombre, tlácatl, cargado de sus 
valores morales positivos, pasó a ser atribuido al individuo del gru_ 
po dominante para hacer de "hombre" sinónimo de "noble" 
(5.2.1.5.1 ). 

En resumen, el hombre tiene como especiales atributos ser be
~igno, pacífico, afable, moderado, compasivo, benévolo, modesto, 
tierno, generoso, social, de modales finos sano sensato inteli-, . . ' , , 
gente, habd, de VIda sexual correcta. Es la imagen del ser que se 
encuentra en la mejorrelación social con sus semejantes, la relación 
de respeto y de auxilio. Cualquier desviación moral atenta contra 
la condición humana. 
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LA UBICACION DE LOS ESTADOS Y PROCESOS ANIMICOS 

Los cuadros en los que se relacionan los estados y procesos aní
micos con los órganos y productos del cuerpo humano dan a 
conocer, primero, que existía un énfasis grande en las funciones 
anímicas del corazón, ya que el 70 por ciento del material corres
ponde al grupo yol, y 0110. Le siguen en importancia ix, el y nácaz, 
mientras que los restantes órganos y productos tienen un núme
ro muy inferior de referencias. En segundo lugar, se advierte a 
primera vista que hay estados que se ubican y procesos que se rea
lizan en forma simultánea en distintos órganos. En tercer lugar se 
percibe que no todos los órganos mencionados pueden ser conside
rados en propiedad centros anímicos, y que la inclusión de algunos 
términos referentes al cuerpo humano en las palabras que tienen 
como significado estados o procesos anímicos debe ser explicada 
por razones distintas a las de ubicación. Comento a continuación 
el contenido de los cuadros sin entrar a los detalles, que podrán en
contrarse en el mencionado apéndice 5. 

Grupo yol, yollo 

La importancia atribuida al corazón se percibe no solamente en el 
extraordinario número de sus menciones, sino en que cubre los 
campos de la vitalidad, el conocimiento, la tendencia y la afección. 
A este órgano pertenecen en forma exclusiva las referencias a la 
memoria, al hábito, a la afición, a la voluntad, a la dirección de 
la acción y a la emoción. Participa, además, en cada uno de los es
tados y procesos anímicos que sirvieron para clasificar el material, 
rebasando en ellos, con una sola excepción, la acción de las demás 
partes del cuerpo. El caso exceptuado es el de la percepción, en el 
que domina el grupo be. 

Pese a la concentración de los procesos anímicos, no es el cora
zón el órgano unitario de la conciencia. Al hablar de los sentidos 
en el capítulo anterior, se dijo que se pensaba que en ellos existía 
un cierto grado de comprensión y no la mera sensación. Si la con
ciencia estaba de alguna manera dispersa, es lógico que se hable de 
estados en los que el hombre (el yo más o menos diseminado en el 
cuerpo) acuda al foco predominante con la intención de realizar 
los actos más importantes del existir. El corazón puede ser al
canzado, captado, leído, visto; puede conversarse con él; se le 
puede dirigir hacia las cosas. No se le identifica, pues, con ese yo 
del que integra la parte más importante. 
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El corazón era concebido como un órgano alterable, para bien o 
para mal: del exterior lo modificaban el tiempo, las ofensas, los 
hechizos. la esclavitud; del interior, el ejercicio de las faculta
des mentales, la ira y los pecados. Los pecados, y con ellos el 
torcimiento del órgano, provocaban sus enfermedades más nota
bles: la locura y la maldad, unidas ambas indisolublemente. Sus 
dafios conducían a la amnesia, a la rudeza de ingenio, a la fatiga, 
a la ira, a la turbación, a la inconsciencia, a la insania, a la trans
gresión de las normas sociales. En él radicaban, también, los 
atributos morales propios del sexo. 

Grupo el 

En el grupo el quedó incluido un caso de i/: zan ilíhuiz, adverbio 
que significa "sin tiento". Originalmente se habían tomado en 
cuenta otros ténninos más en los que aparecen ya esta partícula, 
ya la part ícula él/el. La razón de la inicial inclusión de il fue la 
posibilidad de que il y el fuesen simples variantes, sin diferen
cia siquiera de matiz semántico, como lo son tlael y tlail. Además, 
términos ligados al concepto de memoria se forman con il, lo que 
hacía muy sugerente que los recuerdos se concentraran en el híga
do. Este material tuvo que desecharse al analizar, por precaución, 
otros muchos compuestos de la misma partícula que no tenían re
lación con los procesos anímicos. Revisar un volumen crítico de 
material es una precaución muy recomendable al que no quie
ra construir castillos de naipes. Resultó un valor aplicable a il: el 
de "'curva", "vuelta". "regreso", que explica muy claramente los 
términos referentes a la memoria y al olvido. Para dar unos ejem
plos de este material, cito ilacatzoa ("enrollar"), ilpía ("atar"), 
ilacatzihui ("cosa torcida"), ílhuitl ("día. día de fiesta") e ilhuí
catl ("cielo"), estos dos últimos muy acordes con la cosmovisión 
náhuatl del tiempo que transcurre en giro en el mundo intermedio, 
que hace de cada día un punto de retorno que se liga al tiempo 
divino. Así pudo verse que tlalnamictía [tla-il-namictíaJ ("recor
dar") significa "encontrarse de regreso con las cosas", y tlalcahua 
[tla-i/-cahuaJ ("olvidar"), "abandonar el retorno de las cosas". 

Hay, sin embargo, una excepción, que da a il el valor de el. En 
zan ilíhuiz, il no sólo no aceptÓ el valor de "vuelta", sino que 
forma un pareado antitético con zan iyúlic. La traducción literal 
de zan ilíhuiz, si se supone que il tiene aquí el mismo valor que 
el, es "sólo como si (se hiciera con) el hígado", mientras que zan 
iyúlic es literalmente "sólo con su corazón". Zan iyúlic es traduci-

1 ....... 
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do por Molina como "mansamente, con tiento o poco a poco", 
mientras que el mismo autor da a zan ilíhuiz el valor de "sin tien
to, sin consideración, sin estimación o por ahí como se quiera". 
Son dos formas muy diferentes de acción: o con el corazón (zan 
iyúlic) o con el hígado (zan ilíhuizJ. 

En cuanto a él/el, lo incluí ante la sospecha de que fuese una va
riante de el y por el buen número de compuestos en que interviene 
para referirse a estados de ánimo. Basé la primera suposición en 
que existen tanto elnácatl como elelnácatl (o ellelnácat/) con el 
significado de "carne del pecho", lo que daba a éllella apariencia 
de simple variante. No fue así. Ellel deriva de el; pero ya la de
rivación le da un sentido particular que no hace lícito reducir el 
análisis a su mínima expresión, práctica común que provoca fanta
siosas versiones. 7 Siméon, basado en fray Andrés de Olmos. da a 
ellelli el valor de "pena, aflicción", que se puede generalizar como 
"pasiones intensas".8 Los compuestos de él/el hacen referencia a 
estas pasiones intensas y no al hígado en forma directa. 

Volvamos a el o elli. Las atribuciones del elli o hígado se con
centran en los campos de la vitalidad y de la afección. Es éste el 
órgano del que surge la energía necesaria para hacer de la persona 
un individuo brioso, esforzado y valiente. Un estado normaL que 
supone la unificación de los componentes del hígado. origina
ba alegría y tranquilidad, y el movimiento integrativo podía 
resultar, recíprocamente, de la recreación. La unificación. ex
presada principalmente en el término cemelli ("alegría. placer"). 
se refiere, al parecer. a una coordinación de sentimientos y pasio
nes a una eliminación de la lucha interna entre las distintas fuerzas 
afe~tivas que producen en el individuo la contradicción y la con
traposición emotivas. y con ellas la angustia. 

Se menciona una anomalía expresada en términos de disminu
ción de las funciones normales o en el aumento físico del órgano 
(y aquí tal vez sea más correcto interpretar multiplicación o dis
persión de sus partes), anomalía que llevaba a la aflicción y a 
la pena. Dirigir las fuerzas del elli hacia personas u objetos provo-

7 Véase lo que d~o de la división de iztacteocuitlapopozoquíllotl en "Intento de re· 
construcción ... ", 172. 

8 Esto explica el significado del nombre de uno de los políticos más destacados de la 
historia mexica, Tlacaéllel. Molina traduce el término tlacaellelli como "el que es 
desposeído, castigado o viene a gran pobreza por haber sido avariento, cruel sin mi· 
sericordia con los pobres. cuando. tenía abundancia para los socorrer y hacerles 
bien". En forma más simple y general, proP9ngo en el cuadro de desarrollo del como 
pIejo lingüístico tlac el significado literal de "reducido. calmado en su cólera, en 
sus pasiones" (5.4.2). 
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caba la apetencia, manifiesta ya en forma de amor, ya como deseo 
o codicia. Correlativamente, en el elli se producían la ira y el abo
rrecimiento, sentimientos vinculados a un estado de hinchazón. 
Poseerlo en abundancia, tenerlo endurecido, daban al ser humano 
aliento y desenvoltura; por el contrario, su funcionamiento men
guado hacía del poseedor un perezoso. 

Sin ser estrictamente un órgano con atribuciones de conoci
miento, su funcionamiento correcto daba a la persona el vigor 
necesario para obrar cuidadosa, aguda y diligentemente'; y como 
generador de pasión, su desviación la hacía malvada y loca, mien
tras que su limpieza permitía que el hombre tuviera sentimientos 
normales, que fuese caritarivo y sincero. Es muy probable que en 
este sentido se concibiera una recíproca acción: los pecados lo 
ensuciaban y la suciedad, principalmente la provocada por el abo
rrecimiento, conducía al ser humano a una vida de maldad y de 
locura. 

Grupo tónal 

Es extraordinaria la pobreza de este grupo, más si se toma en cuen
ta la importancia del tonalli en el pensamiento náhuatl. Si la única 
fuente fuese el análisis filológico de estos términos, el concepto del 
tonalli aparecería muy menguado. Afortunadamente se cuenta con 
abundante material en las fuentes que permite distinguirlo como 
una entidad anímica. Aparte de los términos que nos dan a cono
cer sus particularidades, sólo se le relaciona con la valentía, que es 
efecto de un tonalli fuerte. Esto debe interpretarse, y más adelante 
se verán las razones, como el resultado de una fuerza externa, la 
que ha tocado en suerte al individuo, que afecta notoriamente su 
destino y su personalidad. 

Como una de sus características puede señalarse el aumento de 
temperatura que le produce un trabajo excesivo, y la necesidad 
de contrarrestar este calor con el descanso y con la distracción. 
Otras son la vulnerabilidad del tonalli frente a acciones maléficas; 
la posibilidad de abandonar el cuerpo, principalmente a causa de 
una fuerte impresión, y la liga de afecto que une a las personas 
que lo comparten. 

Grupo a 

A ti es traducido por Molina como "la mollera de la cabeza". Ac
tuar con ella produce una gran alegría; asentarla o hacer que dé de 
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sí produce alteración, turbación, desasosiego o distracción. Sus ca
racterísticas deben relacionarse con las de la parte superior de la 
cabeza. 

Grupo cua 

En el capítulo anterior se dedujo, a partir de los textos de Saha
gún, que a la parte superior de la cabeza, y específicamente a los 
sesos, atribuían los antiguos nahuas el pensamiento. A igual con
clusión se llega a través de los cuadros formados con el léxico de 
Molina. ¿Cómo conciliar, entonces, las funciones del corazón y 
las de la cabeza? Aparentemente nos encontramos ante un caso de 
doble atribución. Frente a este mismo problema se vio Calixta 
Guiteras al recibir la información de un tzotzil, y es interesante 
tomar en cuenta la forma en que la autora interpreta los datos 
obtenidos en el campo: 

El corazón, situado en el pecho, se relaciona con la vida, puesto que es 
fuego y "madre de la sangre". La mente, situada en la cabeza, se nombra 
"cabeza del corazón". La interacción del corazón con la mente se ex
plica en términos de cooperación o de lucha. La cooperación se menciona 
como referencia a la extenuante labor de las curas; la lucha se ejemplifica, 
por lo común, mediante la batalla que se traba entre las formas de conduc
ta acostumbradas y el deseo insensato, Las emociones, los impulsos, los 
deseos, los apetitos, surgen del corazón, mientras que el conocimiento del 
bien y del mal se encuentra en la mente. Cuando Manuel hizo las afirma
ciones, aparentemente contradictorias, de que: "Uno piensa en su corazón 
y llega a la mente" y "los pensamientos están en la cabeza, pensamos 
con la cabeza del corazón", se refería, en el primer caso, a un pensamiento 
impulsivo que lo impele a la acción, y, en el segundo, al conocimiento de 
lo que uno debe o no hacer, que puede estar de acuerdo con los impulsos 
del corazón o en contra de ellos. A veces la mente es superada por el senti
miento del corazón; y aunque las decisiones se toman mentalmente, no se 
siguen si el corazón se rehusa a cooperar. En muchas ocasiones un hom
bre se asegurará de que su corazón colabore con él, recurriendo a otros 
medios, como el de pedir aguardiente para aplacar su ira. 

La vida afectiva tiene primacía sobre la intelectual. El corazón guarda 
toda sabiduría; es el asiento de la memoria y el conocimiento; a través 
de él se efectúa la percepción; las emociones constituyen una ayuda para 
los procesos mentales, así como para las funciones del cuerpo. Se dice 
que lo que se escucha con placer o temor no se olvida; si el corazón desea 
trabajar, el cuerpo no se cansa; y que si se pierde el gozo de vivir, el hom
bre peca y no puede llevar una eXistencia nomlal.9 

9 Guiteras Holmes, Los peligros ... , 246·247. 
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En buena medida la brillante interpretación de la autora es 
aplicable a las antiguas concepciones nahuas; son dos tipos de pen
samiento, cargado el más rico, el del corazón, de voluntad y 
afecciones, y casi desprovisto de ellas el del cerebro. La función 
más importante es la del corazón. 

La información de los cuadros relaciona las alteraciones de la ca
beza con el desvanecimiento, el desatino y la locura, y presenta 
estas alteraciones como embriaguez, ardor, maldad y alargamiento 
de la cabeza. Es extraño que se mencione este alargamiento. No se
ría difícil que una creencia semejante fuese una de las causas de las 
deformaciones craneales, tendientes a provocar un efecto contrario 
con el achatamiento de la cabeza. En ese caso podría suponerse 
que la práctica tenía el propósito de aumentar las funciones 
mentales del individuo, o cuando menos el de alejarlo de la maldad 
y de la locura. 

Grupo tzon 

También los cabellos aparecen señalados en vínculo con un estado 
anímico: la contumacia. Se dice que actuar con los cabellos 
endurecidos es tanto como confirmarse en el mal. Como puede 
suponerse de la mollera, los poderes de los cabellos se deben a su 
pertenencia a la cabeza, sobre todo cuando se trata de los que cu
bren el vértice. 

Grupo ihío 

Se mencionó la creencia en una materia anímica insuflada por los 
dioses al principio de la vida del individuo y reforzada después por 
la respiración. Su circulación en forma gaseosa constituía una 
fuente de energía. Los datos de los cuadros lo confirman, y agre
gan dos características interesantes. La primera se refiere a la 
naturaleza física del ihíotl, del que se dice que es resplandeciente. 
La segunda es su poder de atracción, puesto que Malina afirma 
que ihioana {nitla} es "atraer algo hacia sí con el huelgo". No debe 
pensarse que dicha atracción es la que se produce simplemente al 
absorber una sustancia. Se dijo también en el capítulo anterior 
que algunos indicios hacían suponer que no sólo el hombre po
seía este tipo de fuerzas, y que Malina traducía ihío como "cosa 
que echa de sí virtud" Pues bien, este poder de atracción con el 
iMotl se le atribuía a fa piedra imán, cuyo nombre, t1aihiyoanani 
te ti, quiere decir "piedra que atrae cosas con el ihíotl" De la 
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serpiente del agua o serpiente negra se aftrmaba algo similar: era 
teihioanani,10 esto es, tenía poder para atraer a la gente con el 
ihíot/. 

Grupo Ix 

Al pasar al segundo grupo en orden de importancia se perciben de 
inmediato dos diferencias notables con el primer grupo. El grupo 
yo/, yollo cubre en forma notable todos los campos: vitalidad, 
conocimiento, tendencia y afección; el grupo Ix se concentra 
notoriamente en el campo del conocimiento. Por otra parte, mien
tras que el grupo yo/, yollo justiftca su complejidad al referirse a 
un centro con pluralidad de actividades, en el grupo Ix pueden 
reducirse a las funciones de la percepción. En efecto, es necesario 
distinguir las referencias a funciones que se cumplen en forma di
recta por un órgano, y las que pueden señalar, en perífrasis, una 
función d)stinta. Pongamos como ejemplo de la segunda forma de 
referencia la palabra Ixniccui (n), que signiftca "tornar en sí el 
beodo". Aunque el tornar en sí sea una manifestación de concien
cia (y por tal motivo clasiftqué provisionalmente la palabra bajo 
este rubro), no necesariamente debemos concluir que en el Ixtli 
tiene lugar la conciencia, sino que es posible que "tomarse el 
ixtli" signiftque adquirir pleno dominio de un órgano de percep
ción, que es una de las manifestaciones de un estado consciente. 

Interpretemos de esta manera cada uno de los casos no referi
dos directamente a la percepción, y veremos cómo la reducción 
no sólo es posible, sino extremadamente lógica. Ixcuitía (nite), 
que signiftca "educar", sería "hacer que la gente adquiera poder 
de percepción"; ixt/amati (n), que signiftca "ser experimentado 
usando de razón y prudencia", sería "conocer las cosas por me
dio de la percepción"; cenca ixe nacace, que signiftca "sabio en 
excesiva manera", sería "el que posee en grado sumo oídos e 
ixtlí", concebido éste como un órgano de percepción; t/alxyeye
colíz tlí, que significa "prudencia", sería "acción de probar muchas 
veces las cosas con un órgano de percepción". Aun el caso del 
tonto, descortés, insolente y atrevido (o, como dice Malina, el ato
chada, desmesurado y desvergonzado) puede explicarse como el de 
un individuo de percepción gruesa, inestable y dura, que quiere ex
ternarIa con entrometimiento. 

Otras fuentes robustecen el. que Ix deba ser identificado como 

1 O López Austin, Augurios ... , 112-1l3. 
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órgano de la percepción cuando se refiere a procesos de concien
cia. La palabra teixcuepani, que Molina traduce como "embaidor", 
era el nombre dado a un tipo particular de hechiceros. Deriva de 
ixcuepa (nite), "embaucar o engafíar a otro", y su análisis da por 
resultado "yo doy vuelta al ixtli de la gente". De uno de estos 
personajes, la célebre Malinalxóchitl, nos habla Alvarado Tezozó
moc, describiendo los efectos del maleficio, que evidentemente 
tienen lugar en los órganos de la visión: 

.. .la dejaron por ser de mala decisión, con muchos resabios, usando con 
ellos de sus mes, con que mataba a muchos de ellos, pues mirando a una 
persona, a otro día moría, y le comía vivo el corazón, y sin sentir co
mía a uno la pantorrilla estándolo mirando, que es lo que ahora llaman 
entre ellos teyolocuani ["comedora de los corazones de la gente"], tecotz
ana ["aprehensora de las pantorrillas de la gente"], teixcuepani ["giradora 
del ixtli de la gente"], que mirando a alguno, y el que miraba si a un monte 
o río, le trastornaba la vista, que le hacía entender ver algún animal gran-
de, o árboles u otras visiones de espanto. u , 

Es el ixtli, por tanto, un órgano de percepción; y es el órgano de 
percepción por excelencia. Es, además, un órgano que realiza una 
función previa: la sensación. Pero previa según nuestros criterios; 
simultánea o idéntica a la percepción según las concepciones de los 
nahuas, como se mencionó al tratar de los sentidos en el capítulo 
anterior. 

El sustantivo ixtli puede ser traducido de dos maneras: "el ojo" 
y "el rostro". Las alusiones a la sensación y a la percepción per
miten deducir que, cuando el sustantivo aparece en un contexto 
íntimamente vinculado a la vida anímica, la correcta traducción es 
"el ojo". Surge de inmediato el problema de la interpretación de la 
metáfora in ixtli in yóllotl, con la que se hace referencia al ser hu
mano, enfatizando su vida anímica. La versión común (no escapé 
de ella en mis anteriores traducciones) ha sido "rostro y corazón". 
Así fue dada a conocer por Garibay K. en la traducción de un dis
curso amonestador,12 y León-Portilla, tras aceptar la versión literal 
de "rostro y corazón", le dio el valor metafórico de "la personali
dad" .13 Las consideraciones expuestas en este apartado permiten 
rectificar dicha versión literal. In ixtli in yóllotl debe traducirse 
"los ojos, el corazón" y no "rostro y corazón". Pero no son estas 
consideraciones el único elemento de juicio que lleve a la conc1u-

11 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana. 9. 
12 Garibay K .. "Huehuetlatolli, documento A", 38-39. 
13 León-Portilla, La filosofía .... 65,67-69,189-192 y 327. y otras obras. 
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si6n propuesta. Regularmente existe la dificultad de captar el valor 
pleno de las metáforas nahuas porque, como es obvio, quienes las 
usaron no dejaron explicación suficiente de sus significados. Pero 
en el c~so de in ixtli i~ yóllotl ocurrió la excepción: los propios na
huas dIeron el valor hteral de la palabra ixtli cuando aparece en la 
~etáfora, y dicho valor es "el ojo". En efecto, en los textos de los 
mformantes de Sahagún relativos a las partes del cuerpo humano 
ha~ dos apartados seguidos que se inician con la palabra ixtli, la 
pnmera con el significado de "rostro" y la segunda con el de 
"ojo". Es el segundo apartado el que contiene la metáfora: 

(10) Ixtli, quitoznequi xayacatl ... 
(2°) Ixtli, quitoznequi ixtelolotli... 

ma tlapohui in amix, in amo
yollo. 

(10) Ixtli, quiere decir "cara" .. . 
(20) Ixtli, quiere decir "ojo" .. . 

¡Que se abran vuestros ojos, 
vuestros corazones! 14 

En cuanto al sentido del tropo, debemos entender que se 
refiere a aquella parte del hombre en la que se unen la sensación 
la p~rce~ción, la comprensión y el sentimiento, para integrar un~ 
conCIenCIa plena que se encuentra en comunicación con el mundo 
exterior. El tropo hace referencia a las funciones anímicas del co
razón y de los ojos. 

Grupo nacaz 

Iguales razonamientos a los expuestos al tratar el grupo ix deben 
entenderse para el grupo nacaz. Es el oído un órgano de sensa
ción y pe,rcepción? íntim.ame~te . ligado a las funciones superiores 
del ~orazon. La diferenCia prmclpal entre ixtli y nacaztli es que 
el . 0l~0 se encuentra siempre vinculado a las relaciones sociales, 
pnnclpalmente a las de enseñanza-aprendizaje. Como es obvio el 
verbo caqui ("oír") aparece en términos afines a estas re1acio~es 
y así tlacaquiliztli es "habilidad", y tlacaccayotica, "estudiosamen~ 
te ~ con buena inteligencia y cordura", para usar las palabras de 
Mohna. 

De paso me refiero a un término metafórico que aparece en los 
cuadros: nacazecatoca (nino), que Molina traduce como "presumir 
d~ prudente y sabio": y,~ue literalmente quiere decir "dejo que el 
viento me lleve el oldo . Al parecer, aquí "tener oído" equivale 
a .s~r prude?te y sabio, y "dejar que el viento se lleve el oído" sig
mfIca permitir el vuelo de una falsa fama. 

14 Véanse los apéndices 1 y 2, números 76 y 77. 
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Grupo xic 

Ya se ha visto cómo el ombligo era uno de los puntos más impor
tantes para el hombre náhuatI, el centro de su organismo. Los 
cuadros de xic proporcionan dos ideas acerca del ombligo que es
tán de acuerdo con esta concepción. Abandonarlo, perderlo, 
es romper el vínculo con el cordón que quedó enterrado para 
condicionar la vida del individuo. Recibir en él un daño es sinó
nimo de ser víctima de burla, engaño, desdén, y de pérdida de 
la estimación y de la honra. Esto trae a la memoria que en la fies
ta de tlacaxipehualiztli, dos grupos de hombres, los xipeme y 
los tototectin, se ofendían, y que los máximos insultos dirigidos 
eran los piquetes y pellizcos en el ombligo. 15 

Grupo cuitla 

No es significativo el resultado del análisis de los términos que in
cuyen la palabra cuitlatl en su composición. Dos notas son las que 
aparecen. En la primera, cuitlatl, más que "excremento", significa 
"abundancia vana", y se encuentra relacionando la flojera con el 
aumento de volumen de los tejidos blandos. La segunda nota es 
oscura, y a ella me referiré en el último capítulo de este libro: el 
excremento humano era usado para restituir la libertad al esclavo. 

Grupo tlail, tlael 

También resultaron indirectas las referencias de tlailli o tlaelli co
mo excremento. Una es la relación entre el excremento y el asco; 
la otra, la equiparación de una mancha de mierda al apocamiento 
del individuo. 

LOS CENTROS ANIMICOS 

El panorama se va haciendo complejo. La participación de los dis
tintos componentes del cuerpo en los estados y procesos anímicos 
puede ser dividido en distintas categorías. A reserva de ir precisan
do la materia en el transcurso de la exposición, puede hacerse una 
c1asi ficación provisional: 

a. Sustancias vitales. Se distribuyen por todo el cuerpo para 
mantenerlo vivo. Son, según se perfilan hasta el momento, la san-

15 CF, 11,49. 

LOS CENTROS ANIMICOS 217 

gre, el aire y la sustancia que produce el calor corporal. 
b. Cond~ctos de las sustancias vitales. Quedan incluidos los 

vasos sangumeos. 

~. Sector del cuerpo más cargado de fuerza vital. El lado iz
qUierdo. 

d . . Sitios. irri,gados por las sustancias anímicas. La cabeza en su 
totahdad (zlhulcatl), la cara (ihíotl o ihíyotl), la mollera y los ca
bellos. 

e. Productos que al salir del cuerpo conservan sustancias aními
cas. La materia fecal, el aire espirado, la saliva y el semen. 

(- ~entros mayores. Son los órganos que realizan las funciones 
afllml~as fundamentales. La parte superior de la cabeza, el corazón 
y el hlgado. 

g. Centros menores. Se concentra en ellos fuerza vital y son muy 
vul~erables a los ataques exteriores. Las coyunturas y las pan
tornllas. 

h. Organos de los sentidos superiores. Participan notablemente 
en las funciones anímicas. Son los ojos y los oídos. 

i. Orga~os de los sentidos de carácter secundario y las manos. 
Se les atnbuyen funciones superiores a las de simple sensación o a 
las de poder de ejecución. 

;. Centro de la dignidad. El ombligo, que posee también carácter 
de punto de relación con el exterior. 

k. Entidad.es anímicas. Unidades anímicas, diversas a los órganos 
que la~ contIenen; Son el tonalli, el yo lía o teyolía y la entidad 
contemd.a en el hlgado. Del ihiyotl o ihíotl, que con justicia debe 
ser conSiderado bajo este rubro, ya se hablará posteriormente. 
Co~ el fin. de .ir precisando paulatinamente los datos, hubo 

neces~dad de mclulr en la clasificación las entidades anímicas, y de 
me~clonar un~ de ellas a la que no se había hecho referencia, el 
yolla o teyolza. En las contestaciones dadas por los nahuas nica
raos ~ los espa,ñoles se ha~e la distinción entre el corazón y el 
teyolla, como organo el pnmero y como entidad anímica el se
gundo: 

... en ,muriendo, s~e por la boca una como persona que se dice yulio, e 
va alla (~on los dIOses supremos) ... e allá está como una persona e no 
muere alla, y el cuerpo se queda acá .. . 

No va el corazón, mas va aquello que les hace a ellos estar vivos, e ido 
aquello se queda el cuerpo muerto ... 

... aquel corazón que va es el que los tiene vivos, e salido aquél se mue
ren ... 
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No va el corazón, sino aquello que acá los tenía vivos, y el aire que les 
sale por la boca, que llaman yulío. 16 

Los términos toyolía, teyolía y yoliliztli están consignados en el 
Vocabulario de Molina, quien da el valor de "ánima o alma" a los 
dos primeros, y de "espíritu o soplo" al tercero. Respectivamente 
los análisis dan "nuestro vividor", "el vividor de la gente" y "10 
que vive". El término yolía con su significado de alma que se va al 
mundo de los muertos aparece también citado por Alvarado Tezo
z6moc. 17 

Considerado 10 anterior, puede concluirse que se creía en tres 
centros anímicos mayores; que en ellos se concentraban las funcio
nes anímicas más importantes; que el corazón superaba a los otros 
dos en importancia y en número de funciones, y que los proce
sos anímicos se efectuaban con la participación de los distintos 
centros y de otras partes del organismo. 

En la parte superior de la cabeza (cuaitl) se ubicaban conciencia 
y razón; en el corazón (yóllotl), todo tipo de procesos aními
cos, y en el hígado (ellO, los sentimientos y pasiones que pudieran 
estimarse más alejados de las funciones de conocimiento. Es una 
gradación que va de 10 racional (arriba) a 10 pasional (abajo), con 
un considerable énfasis en que era en el centro, en la confluencia, 
donde radicaban las funciones más valiosas de la vida humana. Aun 
los pensamientos más elevados y las pasiones más relacionadas 
con la conservación de la vida humana se realizaban en el corazón, 
y no en el hígado ni en la cabeza. 

En los procesos anímicos existía un juego que ponía en movi
miento y relación los distintos centros anímicos y los órganos de 
los sentidos. El asentamiento o el hundimiento del corazón, esto 
es, su aproximación al hígado, implicaba sosiego, consuelo, satis
facción, convencimiento (aunque también fatiga), puesto que el 
hígado unificado provocaba alegría, tranquilidad y placer. Si el co
razón se elevaba, esto es, si se aproximaba al ixtli, no sólo percibía, 
sino que contemplaba. En la pasión, en la pena, en la alegría, par
ticipaban tanto el corazón como el hígado; en el amor, el amor del 
hígado se ligaba a la apetencia, a la codicia, mientras que el co
razón contribuía con un sentimiento más elevado que implicaba 
tanto el ascenso del órgano como su franca apertura. Para mayores 

16 Femández de Oviedo. XI. 76. 78. 80 Y 81. León-Portilla destaca estos textos en 
"Religión de los nicaraos ... ". 46. Mercedes de la Garza encuentra un equivalente 
de la diferencia de ambos conceptos entre los mayas yucatecos. expresada en los 
ténninos puczikol y 01. El hombre ...• 73-74. 

17 Alvarado Tezozómoc. Crónica mexicáyotl. 12-13. 
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entendimiento Y comprensión tenían que participar el co~azón, 
los ojos y los oídos. y en todo este juego est~b~ los pe~samIentos 
como si fueran cosas a las que se daba mOVImIento y vIda, que se 
reencontraban, a las que los centros llegaban y captaban. Pensar 
era "hacer vivir algo en el interior" (itla nític nicnemitía); pre
meditar era "hacer vivir las cosas" (nitlanemilía), y es constante el 
uso del verbo aci, "alcanzar", en los procesos anímicos: aaci (n), 
acicacaqui (nitla), acicamati (nitla), etcétera. 

6. LAS ENTIDADES ANIMICAS 

FUENTES HISTORICAS y FUENTES ETNOGRAFICAS 

Una vez que se han precisado los centros anímicos mayores, es 
conveniente indagar acerca de las entidades que se creía estaban 
ubicadas en ellos, a fin de poner de manifiesto sus características 
más sobresalientes. La principal información para el estudio de 
los centros anímicos fue la derivada del análisis filológico de térmi
nos incluidos en los vocabularios, fuente que se consideró la menos 
distorsionada por el pensamiento europeo. Con base en la pre
cisión de los centros anímicos se continuará el estudio de las 
entidades anímicas, para el que se recurrirá a las informaciones que 
proporcionan tanto las fuentes que describen las costumbres y 
creencias de los antiguos pueblos mesoamericanos, como las obras 
etnográficas que abordan el tema general de la cosmovisión, o en 
particular el de las creencias y prácticas relacionadas con lo aními
co, entre los actuales pueblos de México y de América Central. 

Si bien la información etnográfica de los pueblos indígenas de 
México y de América Central es muy abundante, son pocos y par
ciales los estudios comparativos en materia de cosmovisión. 
A pesar de que cada día es más evidente que las cosmovisiones de 
estos pueblos indígenas conservan estructuras similares y una gran 
cantidad de elementos comunes, no existe un estudio de enfoque 
global que permita valorar debidamente las semejanzas y ordenar 
las investigaciones a partir de un modelo. Este modelo permitiría 
revalorar y reubicar la información, establecer las diferencias re
gionales, investigar las transformaciones que las distintas socie
dades han sufrido a partir de la conquista española, y analizar las 
formas en que las diversas concepciones del mundo se han ido ar
ticulando, en cada caso y a cada paso, a un sistema de dominación, 
hasta nuestros días. Y permitiría también establecer vínculos más 
precisos entre los estudios de las sociedades actuales y los que se 
dedican a las antiguas. 

Etnólogos e historiadores usamos frecuentemente como apoyos 
y referencias los datos de dos lejanos extremos cronológicos. Esta 
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práctica ha sido de suma utilidad; pero tiene grandes defectos. 
En primer ténnino, es común que apoyos y referencias lo sean de 
rasgos aislados, totalmente abstraídos de su contexto social y 
de las estructuras ideológicas de las que fonnan parte. En segundo 
ténnino, se hace abstracción también de las transfonnaciones 
históricas, y en particular de las del pensamiento indígena. En 
tercer término, el exceso de especialización impide muchas veces el 
correcto manejo de los datos que no pertenecen estrictamente 
al campo del investigador, quien, en fonna muchas veces incons
ciente, defonna los elementos de apoyo para que se ajusten a lo 
que desea probar. 

Si los resultados han sido corrientemente aceptables, se debe 
más a la existencia de un estrecho vínculo entre el pasado y el 
presente que a la pericia del estudioso; pero también han sido 
ordinarios los desaciertos. 

Un estudio comparativo como el propuesto allanaría en buena 
parte todos estos problemas y pennitiría investigar con precisión 
constante y progresiva las estructuras y la dinámica de las ideo
logías antiguas y actuales, precisión de la que todavía nos hallamos 
muy alejados. 

Conceptos como tona, nagual, dios o santo protector, corazón 
amargo, chaneque, aire de noche, Muktá Pishol, sombra, aluxoob, 
Señor de la Muerte, Rayo, Charro Negro, bacaboob, Corazón del 
Cielo, tuh 'put, Salvajo y otros muchos que con diferentes nombres 
se encuentran esparcidos en la actualidad por todo el territorio que 
ocuparon los mesoamericanos, podrían ser ubicados en posiciones 
equivalentes dentro de proyecciones, no rígidas, que aclararan 
todo el panorama. 

Es demasiado obvio, pero hay que afinnar que sólo a través de 
un estudio sistemático de las semejanzas podrán establecerse las 
diferencias, y esto vale tanto por lo que se refiere a las varian
tes regionales como por lo que toca a la liga entre el presente y el 
pasado; tanto a la evolución de las cosmovisiones indígenas como a 
la persistencia de las estructuras y elementos ideológicos que han 
tenido que irse articulando de muy diversas maneras en las socie
dades en constante transfonnación. 

Mientras esperamos que tan útil herramienta de investigación 
sea producida por los estudiosos, no hay por ahora sino recurrir 
a la rudimentaria práctica de búsqueda de apoyos en los lejanos 
extremos cronológicos, práctica que, pese a su imperfección, ha 
demostrado su utilidad. En buena medida baso en ella el estu
dio de las entidades anímicas. 
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EL TONALLI 

El significado 

El sustantivo tonalli, derivado del verbo tona, "irradiar" ("hacer 
calor o sol", según Molina), tiene los siguientes significados princi
pales: a, irradiación; b, calor solar; e, estío; d, día; e, signo del día; 
f, destino de la persona por el día en que nace; g, "el alma y espíri
tu" (Molina: totónal); h, cosa que está destinada o es propiedad de 
determinada persona (Molina: tetónal). 

La relación entre las diversas acepciones es muy estrecha, y de
riva de la concepción del vínculo existente entre el tiempo mítico, 
en el que se encuentra presente lo acaecedero, y el momento en 
que por el orden calendárico una de las fuerzas de dicho tiempo 
penetra y actúa en el tiempo de los hombres. Se creía que las fuer
zas se manifestaban como luz-calor y que se difundían sobre la 
superficie de la tierra, bañando e infiltrándose en todos los seres 
del sector intennedio. El tiempo y las transfonnaciones, esto es, el 
existir terrenal mismo, se producían por el juego de la energía 
calóricolumínica que sobre la tierra se hacía presente y las fuerzas 
pasadas que habían ido quedando. Cada día una nueva fuerza, 
más vigorosa que las que iban perdiendo actualidad, irrumpía por 
los árboles sagrados, vías de enlace entre el tiempo mítico y el 
tiempo humano. 

Las fuerzas tenían nombres particulares que les daban la unión 
de una figura calendárica y un numeral. Los símbolos básicos, for
mados por la combinación de veinte figuras y trece numerales, 
integraban un ciclo de 260 unidades, número de días que, con los 
mismos símbolos, constituían la base del calendario adivinatorio. 
Este ciclo servía para saber los influjos que serían dominantes en 
cada individuo, de acuerdo con el día (el día oficial) de su naci
miento. La fuerza era introducida en el niño por medio de un 
ritual, y quedaba alojada en él a manera de una de sus entidades 
anímicas, unida estrechamente al hombre como su vínculo con 
el cosmos y condicionando su suerte. Todo aquello que al hombre 
pertenecía en virtud de su relación con el cosmos recibía también 
el nombre de tonalli ( te tónal). 

Las investigaciones sobre el tonalli como entidad anímica 

Las posibilidades de estudio· del concepto tonalli aumentaron 
considerablemente a raíz de que se puso al descubierto entre los 
etnólogos que el actual concepto de "sombra" derivaba de la anti-
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gua creencia en el tonalli. En esta forma, la abundante literatura 
que describe los peligros de la "sombra" de una persona, su pérdi
da y la terapéutica encaminada a su localización, recuperaci?n y 
reubicación en el individuo, empezó a coadyuvar en el estudIO de 
las cosmovisiones mesoamericanas. Fue Foster, en 1944, quien 
hizo patente entre los etnólogos tal derivación en su artículo 
"Nagualism in Mexico and Guatemala". A partir de entonces han 
proliferado los estudios, muchos de ellos excelentes, que tratan de 
las actuales creencias relativas a la "sombra" en todo el territorio 
de lo que fuera Mesoamérica. Entre otros muchos, han abordado el 
tema investigadores de la talla de Weitlaner, Villa Rojas, Isabel 
Kelly, Calixta Guiteras, Vogt y Rubel. Por otra parte, los lingüistas 
han venido corroborando la identidad entre "sombra" y tonalli. 1 

No ha sido tan prolija la investigación histórica del tonalli como 
entidad anímica; pero se han ido perfIlando algunas de las caracte
rísticas fundamentales del concepto. Las cito enseguida, con el 
propósito de irme refiriendo a ellas e ir haciendo algunas críticas a 
lo largo del capítulo. 

Quien abordó el tema por primera vez fue Gonzalo Aguirre Bel
trán en su artículo "Nagualismo y complejos afines en el México 
colonial" 2 y en su libro Medicina y magia. El proceso de acul
turaci6n en la estructura colonial,3 obras de las que resumo los 
siguientes puntos que tocan aspectos del tonalli: 

l. El nombre del individuo, derivado de la recepción del hado, 
entra a formar parte de su personalidad. 

2. Los niftos están propensos a la salida del tonalli por la imper
fecta osificación de las fontanelas . 

3. En los adultos hay posibilidad de pérdida del tonalli por cau
sa de la ira divina. 

4. La fuerza del tonalli está relacionada con el Sol, Tonátiuh, y 
en la curación debe contarse con la protección del dios solar. 

5. El tratamiento implica la recuperación y reubicación de la en
tidad en el cuerpo del enfermo. 

6. El concepto tonalli no era en la antigüedad equivalente al 
concepto de alma a la manera occidental. Desde tiempos de la Co
lonia se habló de "pérdida del alma" por influencia cristiana. 

7. El término "sombra" deriva probablemente de la influencia 
africana, ya que en Guinea, Congo y Angola existe la creencia en 
una contraparte de la personalidad, llamada "sombra" en las len-

1 Por ejemplo. GarcÍa de León. "El universo ... ". 288. 
2 Aguirre Beltrán. "Nagualismo ... ". 23·28. 
3 Aguirre Beltrán. Medicina ...• 47. 52.109-110 Y 223. 
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guas africanas, que abandona el cuerpo por la noche y puede 
ser capturada y daftada por el hechicero. En caso de que sufra un 
dafto en el exterior, el médico debe recuperarla y reubicarla en el 
enfermo. 

En dos trabajos míos, "Cuarenta clases de magos en el mundo 
náhuatl",4 y Augurios y abusiones. 5 coincido en términos genera
les con los puntos 1, 2 y 5 de Aguirre Beltrán, y agrego: 

l. Si la fuerza del día no es conveniente, puede introducirse en 
el niño otra favorable, posponiendo la fecha de la dedicación al 
agua. 

2. El tonalli es una fuerza que da al individuo vigor, calor, valor, 
y que permite el crecimiento. 

3. La fuerza está sustancializada en algo que parece ser un 
aliento. 

4. Se identifica con el elemento llamado tleyo. a su vez rela
cionado con la fama. 

5. Tiene su asiento principal en la cabeza del individuo. 
6. Es peligroso el corte de cabellos en la parte posterior de la 

cabeza porque se propicia con ello la salida del tonalli. 
7. El pasar sobre la cabeza de un niño perjudica su tonalli, y en 

particular su crecimiento. 
8. La falta de tonalli provoca una grave enfermedad y conduce a 

la muerte. 
9. El tonalli tiene antojos, y se le debe complacer colocando el 

alimento o la bebida por él deseados en la frente del individuo. 
10. En el período intermedio entre el nacimiento y la intro

ducción del tonalli. el nifto puede obtener del fuego la energía 
necesaria para subsistir. 

11. Los gemelos y las mujeres embarazadas sufren insuficiencia 
de tonalli. 

12. El tonalli es una fuerza de la que participan dioses, animales, 
plantas y cosas. 

En un artículo llamado "Tlacaxipeualiztli: A reconstruction of 
an Aztec calendar festival from 16th Century sources",6 Johanna 
Broda habla de la fuerza vital y de la valentía que se creían exis
tentes en el cabello, y del intento de los cautivadores de tomar 
dicha fuerza, para lo cual cortaban un mechón a sus prisioneros. 
Sin embargo, no relaciona esta fuerza con el tonalli. 

Yólotl González, en su artículo "El concepto de tona en el Mé-

4 López Austin. "Cuarenta ... ". 108. 
5 López Austin. Augurios ...• 190, 194-196, 203 Y 206. 
6 Broda, "nacaxipeualiztli ... ", 205, nota 11. 
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xico Antiguo", coincide en términos generales con el punto 4 de 
Aguirre Beltrán, con los puntos 2, 6 y 12 míos, e identifica la fuer
za vital a la que se había referido Johanna Broda. Además, agrega: 

1. No parece haber referencia a tona como equivalente de alma 
o espíritu en el Vocabulario de Molina. 

2. El Sol era fuente de la energía llamada tona. 
3. Un exceso de tona podía causar la muerte (pero duda si el 

término tonalmiqui, en el que funda su aseveración, se refiere a ca
lor endógeno o exógeno). 

4. La sangre es regeneradora del tona. 
5. Aparte del tona había otras fuerzas vitales, cuando menos la 

que corresponde al agua y a la tierra. 
6. Todas las fuerzas debían estar en equilibrio en el interior del 

cuerpo. 
7. La actual creencia en el tona, que implica una confusión con 

el nagualismo, es una degeneración del concepto original, y asocia 
al alma con un animal debido a que en el ciclo de los días del ca
lendario adivinatorio había varios nombres de animales. 

Viesca Treviño y de la Peña Páez, por último, relacionan estre
chamente el tonalli con la conciencia.' 

El origen del tonalli 

Los textos de los informantes de Sahagún que nos hablan del ori
gen del ser humano y de la recepción de su tonalli no son del 
todo claros: 

... in piltzintli, ca oyocoloc in topan, 
in Omeyocan, in chicunauhnepanyo
can ... 8 

... otipitzaloc, otimamalihuac in mu
chan, in Omeyocan, in chicunauh
nepanyuhcan; omitzmomacahuili in 
TIoque Nahuaque, in Topiltzin, in 
QuetzalcoatI ... 10 

... el niñito, que fue creado sobre 
nosotros, en el Omeyocan, en el lu
gar de los nueve pisos ... 

... fuiste insuflado, fuiste barrenado 
en tu casa, en el Omeyocan, en los 
nueve piSOS,9 te hizo donación TIo
que Nahuaque, Topiltzin, Quetzal
cóatl ... 

~ Viesca Treviño y de la Peña Páez. "La magia ... ", 271. 
CF. VI. 206. 

9 Difiero aquí de la versión que da Josefma García Quintana a la palabra chicunauh· 
nepanyocan ("El baño .... 201 y 203). La autora traduce "lugar de las nueve con
fluencias". mientras que yo prefiero "los nueve pisos". Ambas versiones son correc
tas; pero creo que la segunda es más explícita. y que puede apoyarse en el verbo 
nepanoa (nitla) en su significado de "echar una cosa sobre otra". Esto daría a 
chicunauhnepanyocan el sentido literal de "lugar de los nueve sobrepuestos". 

10 CF. VI, 202. 

LAS ENTIDADES ANIMICAS 227 

Ca matlactlanepanolli omome om
pa ca, ompa nemi in nelli teutl. Dman 
in inamic in Dhuicateutl, itoca Ome
tecuhtli; auh in inamic itoca Omeci
huatl, Dhuicacihuatl. Quitoznequi 
matIactIomomepan ilhuicatecuti, tla
tocati. Mitoaya umpa tiyocolo in 
timacehualti, ompa huitz in totonal 
in icuac motlalia, in icuac chipini 
piltzintli. Ompa huallauh in itonal, 
im itic calaqui; quihualihua in Ome
tecuh tli. 11 

Porque allá en el piso decimose
gundo está, allá vive el verdadero 
dios. Y (en -su forma de) comparte 
(masculino) DhuicatéotI tiene por 
nombre Ometecuhtli; y su comparte 
(femenina) se llama Omeclnuatl, 
Dhuicaclnuatl. Quiere decir que so
bre los doce (pisos ellos) gobiernan 
los cielos, mandan. Se dice que allá 
somos creados los hombres, que de 
allá viene nuestro tona/Ii cuando se 
coloca (el niño en el vientre mater
no), cuando cae en gota el niñito. De 
allá viene su tona/1i, penetra en su 
interior; lo envía Ometecuhtli. 

El primer problema de interpretación es el de los números de 
los cielos. Se dice que el niño fue creado en el Omeyocan, en ellu
gar de los nueve pisos, y que intervino en su creación Ometéotl, 
que habita en el piso decimosegundo y domina el mundo sobre los 
doce cielos. En primer término, puede decirse que se creía que 
los niños eran formados en el verdadero cielo, esto es, en los nue
ve pisos superiores de los trece que formaban el mundo superior. 
En segundo lugar, hay que recordar que el Omeyocan o "lugar de 
la dualidad" es la parte más alta del cielo; pero, al ser doble, y 
de acuerdo con lo ya visto acerca de las láminas i y ji del Códice 
Vaticano Latino 3738, ocupa dos pisos, por lo que indistintamen
te podemos considerarlo el piso decimosegundo, o formado por los 
pisos decimosegundo y decimotercero, o como el superior de los 
trece pisos celestes. Ometéotl, el dios dual y supremo, habi
taba en él. 

Un segundo problema está en saber quién es el creador supremo 
de la vida de los seres humanos. Indudablemente es Ometéotl; pe
ro pueden crear confusión los otros nombres citados en los textos. 
Por una parte, se habla de un dios dual formado por dos compar
tes, una masculina y otra femenina. Como comparte masculina es 
Ometecuhtli; como comparte femenina, Omecíhuatl e Ilhuicací
huatl. Se le dan también los nombres de Ilhuicatéotl y noque 
Nahuaque, y los dos particulares de sus advocaciones como crea
dor del género humano: Topiltzin y Quetzalcóatl. En resumen, el 
hombre y su tonalli podían ser creados en alguno de los nueve 
pisos celestes más altos, esto es, en algún sitio del verdadero cielo; 

11 CMRAH. fol. 17Sv. 
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en la creación de los hombres y de sus tonalli tenía especial inter
vención el dios supremo, morador del Omeyocan, sitio al que se 
puede llamar decimosegundo cielo; y en uno de los nueve cielos 
superiores, también, podía ser insuflado en el ser humano por na
cer su tonalli original. 

En contra de lo anterior hay una versión al espafiol del último 
de los textos transcritos; en ella se afIrma que los tonalli procedían 
estrictamente del cielo decimosegundo; pero se trata de una mala 
traducción. 12 

La introducción del tonalli original en el ser humano 

Pasemos a ver las características de la introducción de este tonal
li original. El segundo de los tres textos anteriores dice otipitzáloc 
otimamalíhuac in muchan, in Omeyocan, in chicunauhnepanyuh
can. JosefIna García Quintana traduce "tú fuiste fundido, fuiste 
barrenado en tu casa, en el lugar de la dualidad, en el lugar de las 
nueve confluencias", y explica otipitzáloc, otimamalfhuac como 
una metáfora que compara al nifio con una joya fundida y barre
nada. u La versión y la interpretación de la autora son correctas. 
Pero hay que agregar que muchas veces el valor de la metáfora ra
dica en la polivalencia de sus términos y en el doble signifIcado 
que produce el juego de palabras: un signifIcado tiende a crear una 
imagen poética; el otro, a expresar un concepto más profundo. Pi
tza signifIca "fundir"; pero originalmente es "soplar", por lo que 
alude a que se ha insuflado sobre el nifio una fuerza vital. Recorde
mos que en un texto citado páginas atrás, Citlalicue, Citlallatónac 
y los ilhuícac chaneque o "habitantes del cielo" comunicaban al 
nifio su ihíyotl (esto es, su aliento) para hacerlo partícipe de una 
forma de energía vital. Por otra parte, mamali es "barrenar"; pero 
el verbo se refIere al movimiento en giro que hace el barreno 
para perforar. Anteriormente se mencionó también que los dioses 
hacían llegar sus fuerzas a la tierra imprimiéndoles un movimiento 
de giro, mismo que se representaba con la fIgura de dos cintas en 
forma de torzal, llamada malinalli. Esto implica que el nifio, ade
más de recibir el don divino en forma de soplo, 10 tomaba como 
fuerza en giro. 

12 León-Portilla traduce la palabra tiyocolo como si fuese una voz latina introducida en 
el texto náhuatl: "XII coelo ( ¡sic lIJtinel) ". (La filosofía ...• 175 y 345). Tiyocolo se 
forma con el verbo yiHoya. que significa "crear, inventar, fabricar". Aparece en 
otros compuestos que también se refieren. a la creación del niño en el cielo; por 
ejemplo oyocóloc. en el primero de los textos citados en la página 226. 

13 García Quintana, "El baño ... ". 201-203. 213, nota 25. 
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Quedó establecido poco antes que el tonalli podía ser insuflado 
en uno de los pisos superiores al ser humano aún no nacido. Es po
sible que la irradiación surgiera precisamente del más bajo de los 
nueve pisos celestes verdaderos, esto es, del quinto de la cuenta 
general de los trece pisos. Es lógico suponer que en el plano limí
trofe entre el cielo verdadero y el cielo inferior existiera un sitio en 
el que eran lanzadas las fuerzas de los dioses del cielo superior. 
Hay tres indicios que fIncan esta suposición: primero, el nombre 
del piso celeste al que me refIero; segundo, que existen flechas 
como elementos de su glifo; tercero, que el otro tipo de elemen
tos del glifo son círculos. En efecto, el Ilhuícatl mamalhuacoca 
está representado en la lámina i del Códice Vaticano Latino 3738 
como un rectángulo en el que cuatro flechas que apuntan hacia 
abajo están colocadas sobre sendos círculOS.14 El nombre del 
quinto piso celeste (primero de los pisos del verdadero cielo) 
signifIca en espafiol "cielo donde está el giro", que puede interpre
tarse como el sitio en el que las influencias divinas adquieren su 
impulso giratorio para descender. La flecha alude a la irradiación. 
Los cuerpos luminosos celestes hacían llegar su influencia a la 
superfIcie de la tierra en forma de flechazos que, al herir a los seres 
terrestres, trastornaban su naturaleza: 

Citlalin tlamina. Amo nenquiza. Azo 
tochtli anozo chichi in quimina. Itic 
moteca ocuili; amo cualo mochi yuh 
mochihua ... 15 

Flechazo de la estrella, no es en vano. 
Quizá flecha un conejo, o quizá un 
perro. Le coloca gusanos en su inte
rior; así los hace a todos, no consu
mibles. 

Pero queda por justifIcar que los tonalli, fuerzas irradiadas 
por los dioses, fuesen concebidos como cuerpos redondos y 
representados gráfIcamente por círculos. Existen en lengua náhuatl 
indicadores que, unidos a los numerales, hacen que éstos modifI
quen el sustantivo no sólo cuantitativamente, sino especifIcando su 
forma. Molina explica que los numerales terminados en -tetl se usa
ban para contar "cosas redondas y rollizas".16 En el Libro IV del 
Códice Florentino se usa abundantemente este sufIjo al referirse a 
los tonalli. Doy unos cuantos ejemplos: 

... inic centetl machyotl, in itoca ce 
cipactli ... 

... primer signo, su nombre es uno ci
pactli... 

14 Uno de los círculos carece de flecha. 
15 PM,fol. 282v. 
16 Molina, Vocabulario (primera parte), Col. 119r. 
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Inic matlactetl umei in tonalli ... Estos trece tonalli ... 

Izquitetl tonalll ... 17 Todos estos tonaIli ... 

El tonalli del fuego del hogar y el recién nacido 

El niño estaba provisto de la irradiación inicial de los nueve cielos 
superiores durante toda su vida intrauterina. Al independizarse ~e 
la madre, era necesario que su tonalli se incrementara. Ahora debla 
recibir la fuerza de seres que estuviesen próximos a él, ya en la su
perficie de la tierra, ya en los cielos inferiores. Las ~uerzas llegaban 
cotidianamente a la superficie de la tierra a traves de los cuatro 
árboles divinos. En el Libro IV del Códice Florentino se usa fre
cuentemente el verbo quetza-(ninoJ, "erguirse", "levantarse", al 
hablar de los tona/li que iban llegando a la tierra. Esto indica que 
los tonalli se elevaban, o sea que eran portados por el mayor de los 
cuerpos luminosos, el Sol. 

En efecto el Sol era por excelencia el portador del tonalli, y a 
él recurrían' los médicos, pidiendo su intervención cuando exis-

'd d ,. 18 tía una grave enfermedad relacionada con esta enh a ammlca. 
Pero el niño no podía ser expuesto de inmediato a los rayos ~ola
res cuando menos hasta que se supiera si la carga del tonalll del 
dí; de su nacimiento era benéfica o dañina. Mientras tanto, debía 
someterse a la criatura a una irradiación más débil que la mantu
viera viva y que no pudiera imprimir en ella, en for~a. definiti~a, 
una energía desfavorable. Todos los seres de la superfIcIe de la tIe
rra estaban infiltrados por la fuerza del tonalli. El fuego era en este 
caso el que en forma más apropiada podí~ ser col?~ado junto al 
niño como fuente de energía, y a esta medIda provISIOnal se refie
ren los informantes de Sahagún: 

Auh ihuan in nahuilhuitl in huel qui
pia tletl; aquenman cehui; xotlatica, 
hualantica, huahualantica. Mopipitz
tica; huel quicpehua; huel ic peuhti
ca. Ihuan ayac huel ontlecui. Auh 
intla aca ontlecuiznequi, tletlecuic, 
amo quimaca, inic amo quimaca, 
inic amo quitleyocuilizque pilton
tli otlacat, ixquichica in ontlami na
huilhuitl, anozo in oc izquilhuitl 

17 CF,IV-V.1-2. 
18 Ponce de León. 131. 

y durante cuatro días cuidan bien el 
fuego; en ningún tiempo se apaga; 
están encendidos los carbones; están 
encendidas las brasas; están muy en
cendidas las brasas. Se está soplando; 
lo hacen reavivarse; así puede estar 
avivándose. Y nadie puede tomar fue
go de allí. Y si alguno quiere tomar 
fuego de allí, del hogar, no se lo dan, 
para que no le robe la fama al niño 
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caltizque .19 que nació, hasta que terminen cuatro 
días, o tantos días como tarden en 
ofrecerlo al agua. 

Según la última parte de este texto, el niño era protegido con el 
fuego hasta que era ofrecido al agua, esto es, hasta que mediante 
el baño ritual se le diesen su tonalli definitivo y su nombre. Tam
bién este texto se refiere a la fama (tléyot/). He querido apegarme 
a la traducción más común del término; pero tléyotl es aquí sinó
nimo de tonalli, la energía caloricolumínica que, absorbida por el 
individuo, constituye su temperamento, le da valor y condiciona 
su suerte. Sahagún optó por una traducción más libre y más ape
gada al verdadero sentido al verter al español este mismo texto; y 
dice que lo que podía robársele al niño al tomar el fuego era la 
"buena ventura".20 En otros textos tléyotl aparece como ener
gía que se desprende de un cuerpo humano;21 o de plano se 
identifican tléyotl y tonalli. Así aparecen ambos términos identi
ficados en un texto que se refiere a la persecución y captura de un 
hechicero que había adormecido y robado a sus víctimas. Al cor
tarle el cabello se propiciaba la salida de su energía vital: 

Uncan ano. Quitzoncui, quitleyocui
Ha, quitonaltlacoa.22 Allí es capturado (el hechicero). Le 

quitan el cabello; le toman el tléyotl; 
le dañan el tonalli. 

Si hasta este momento el niño no había recibido la carga más 
importante de la fuerza del tonalli, es lógico que su suerte no es
tuviera aún consolidada. Es interesante ver cómo a través de 
los siglos, y tras un enorme sincretismo cristiano, se sigue con
siderando esta primera etapa de la vida del niño como el lapso de 
indeterminación de su destino. Se cita en el estudio de un pueblo 
de origen náhuatl muy próximo a la capital de la República: 

En las llamas de este fuego de nacimiento Dios y el Diablo luchan por las 
almas del recién nacido oo. Cuando Dios vence en el combate del nacimien
to, da al niflo una "sombra" buena, que le traerá ventura en la vida y le 
asegura un lugar en el cielo para su espíritu. Pero si el Diablo vence, el ni
ño nacerá con una "sombra pesada" que lo condena a una mala vida y al 
infiemo. 23 

19 CF, IV-V, 11l. 
20 HG. l. 361. 
21 Sullivan. "Pregnancy ...... 88-89 y nota 11. Vierte "algo mágico". 
22 López Austin. "Los temacpalitotique ... ". 115. 
23 W. Madsen. The Virgin·s .... 78-79. 
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El tonalli tomado del Sol 

El tonalli del día del nacimiento del niño podía ser bueno, en cuyo 
caso se bañaba ritualmente a la criatura de inmediato. Pero el to
nalli podía ser malo, "una bestia fiera", "no pacífico", "lleno de 
pecado" (amo cualli tonalli, tecuani tonalli, amo tlacacemele, mot
quitica teuhtli, tlazolliJ. Un caso era el del terrible día ce ácatl, 
dominado por el dios Quetza1cóatl.l4 El día malo se saltaba 
(conchololtz'a), esto es, el baño ritual se difería hasta fecha más 
favorable. En esta forma "le enmendaban (al nifio) el tonalli, 
hacían salir (al niño) en buen tiempo, en buen tiempo sale, lo me
joran con un rodeo".2s 

La espera no podía ser indefinida. Los días estaban agrupados 
en trecenas, precedidas por los que tenían nombre con numeral en 
uno. El sacerdote sólo podía diferir la fecha dentro de los límites 
de la trecena en la que el niño había nacido.26 

Según Motolinía, en la misma ceremonia se imponía al niño 
el nombre de su signo;27 pero en las fuentes se habla de otro nom
bre, que podía ser el de su abuelo. Al parecer, el propósito de 
imponer el nombre del abuelo era establecer con la vida del nifio 
la continuación de una fuerza familiar de tonalli, puesto que se di
ce que se le llamaba así para que "le cargara el nombre, para que le 
levantara el tonalli" al antepasado.u Sahagún traduce de la si
guiente manera este oscuro texto: "ponen nombre al niño de 
alguno de sus antepasados para que levante la fortuna y suer
te de aquel cuyo nombre le dan".29 Práctica afín era la de los 
antiguos mixtecos, que acostumbraban celebrar cada año las hon
ras en el día del nacimiento del rey, y no en el que recordaban 
su fallecimiento. 3o En ambos casos el día-nombre-suerte-fuerza era 
revitalizado para que perdurara a pesar de la muerte de quien lo 
había poseído a lo largo de su existencia. 

La ceremonia del baño tenía como propósito hacer que el niño 
naciera por segunda vez. 31 Se iniciaba al despuntar el Sol, y la par-

24 CF, IV-V, 29. 
:zs Quipatia in tonalli, uncan quiyeccaquixtia. yeccan quiza. chicocualtia ...• CF, IV-V, 

30. 
26 HG, 11, 205. 
27 Benavente.47. 
28 Quitocamomoz. quitonalehuaz. CF. VI. 203. 
29 HG, 11, 208. 
30 Dahlgren, La Mixteca ...• 304-305. basada en Antonio de Herrera y en el Códice de 

Yanhuitlán. 
31 Axcan oc ceppa yoli. tlacati in piltzintli. CF. VI, 202. 
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tera, con una escudilla nueva llena de agua, limpiaba al niño lo 
ofrecía a los d~oses y pedía los dones de la diosa del agua, de O~e
téotl, de. los numenes estelares, de los habitantes del cielo, del Sol 
y d~ la dIosa terrestre. La principal súplica a Ometéotl era que con
cedIera nuevamente al niño su soplo (al que el texto alude con el 
verbo ipichili, "soplar") y una sustancia divina a la que se llama 
"saliva" : 

Ca izcatqui in motlayocultzin, in 
otic-hualmihuali, no tic-hualmomaca
~uili in tonehuaya, in chichinacoyan, 
ID tlamacehualoyan, in tlalticpac. Ma 
xic-hualmipichili in titlacatl, in tome
tecuhtli, in tomecihuatl. 32 

He aquí a tu criatura, la que enviaste 
hacia acá, la que tú diste al lugar del 
tormento, al lugar del sufrimiento. 
Dígnate venir a ensalivarlo, dígnate 
venir a soplarlo, tú Persona, tú Ome
tecuhtli, tú OrneclllUatl. 

En la misma ceremonia se ataban flechitas al cordón umbilical 
del niño. varón para llevar todo el bulto al campo de batalla, y 
se deposItaba el cordón umbilical de la nifia, con pequeños instru
mentos femeniles, en el hogar. 

El tonalli y el organismo. Las funciones 

Aunque sobre el tema se volverá posteriormente con mayor ampli
tud, cabe señalar que el tonalli era una fuerza que determinaba el 
grado del valor anímico del individuo; que le imprimía un tempe
rame~to Particular, afectando su conducta futura, y que establecía 
un VInculo entre el hombre y la voluntad divina por medio de 
l~ suerte. Creo que las fuentes exageran el valor de la suerte o des
tmo .frente al grado de vigor y al tipo de temperamento. El grado 
de, VIgor estaba muy ligado al nombre que se imponía al nifio. El 
mas fu~rte era el ~e los nacidos bajo ce miquiztli, signo del pode
roso dIOS Tezcathpoca. A los pertenecientes a este signo los 
llamaban Yáotl, Míquiz, Cenyáotl, Nécoc Yáotl o con algún otro 
nombr~, del propio dios. A los así llamados, por el simple hecho de 
que le cargaran el nombre a Tezcatlipoca",33 nadie podía desear
les ~a m~~r~e, porque la mala intención revertía sobre quienes 
hablan dmgldo el pensamiento hostil. 

Por otra parte, la lectura detenida del Libro IV del Códice Flo
rentino permite ver que gran parte de las influencias se presentan 
en forma de temperamento. Esto supone que la fuerza del tonal-

32 CF, VI, 202. 
33 Quitocamomoya in Tezcatlipoca. CF, IV-V. 34. 
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li debía entrar en juego con las de las otras dos entidades anímicas 
o con los centros en que éstas residían, y que podía, incluso, ser 
tan dañina que llegaba a perjudicar a unos y otras. 34 Si se esta
blecía un juego armónico, el hombre sacaba de las tendencias e 
inclinaciones que le daba el tonalli el mayor provecho posible. Si 
no, la tendencia podía derivar hacia un curso menos positivo o 
podía menoscabarse y disminuir en su virtud. Un caso claro de 
desviación es el de la mujer nacida bajo el signo de ce xóchitl. Su 
temperamento permitía que la mujer, con una vida recta y devota, 
llegase a ser alegre, hábil, artista. Si su vida no era devota y se 
dejaba llevar por la soberbia, el dios supremo la castigaba con la 
prostitución. Al parecer las notas coincidentes entre ambos resul
tados eran la alegría de vivir y la sensibilidad extrema, que obraban 
según el camino que la mujer elegía. 

El hombre podía "asir, apretar" su destino (quicui, quipachoa), 
o podía dañarlo: 

... cualli ocatca in itonal, in imace
hual. Za inehuiyan, za onmonehuian
hui, in oconmitIacalhui, in oconmol
popolhui, in oconmotIazolmicti. 35 

... había sido bueno su destino, su 
concesión. Sólo por su voluntad, sólo 
por su decisión lo dañó, lo echó a 
perder, lo amorteció con basura ... 

Del corazón y del hígado, principalmente del primero, partían 
la dirección dada a la fuerza y la conservación de la naturaleza po
sitiva del tonalli. La relación entre éste y las otras dos entidades 
anímicas traía como consecuencia su paulatina alteración. Por otra 
parte, el fortalecimiento o el daño al tonalli provocaba la inte~en
ció n de la divinidad suprema, ya como premio, ya como castigo, 
que se manifestaba a través de la suerte. Esto independientemente 
de que la carga, por sí, traía un tipo de destino. Todavía hoy la 
"sombra" se considera rectora de la suerte del ser humano. 36 

A pesar de que el tonalli se creía alojado en la cabeza y de que 
las acciones curativas y preventivas de las enfermedades relaciona
das con él eran dirigidas principalmente a la mollera, a la frente, al 
rostro, al cabello o a la cabeza en general,37 la fuerza se hallaba 
distribuida por todo el organismo. En la actualidad se dice que 
la sangre es su vehículo. Una hemorrágia supone en nuestros 

34 Por ejemplo, el signo ome mázatl hacía cobarde el corazón (mauhcayollo). CF, 
IV-V, 37. 

35 CF, IV-V, 25. 
36 Entre nahuas de Tecospa. W. Madsen, The Virgin ·s ...• 79. 
37 Hernández, Historia natural. n, 147; Ponce de León, 125; CF, 1Il, 16; Ruiz de Alar

eón, 140-141, etcétera. 
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días la pérdida de "sombra",3s y la manera más directa de com
probar si el tonalli se encuentra en el cuerpo es observar el pulso 
del paciente, sobre todo en las articulaciones. 39 Por esta misma 
razón eran las coyunturas sitios propensos al ataque de fuerzas 
invisibles que succionaban su energía o se introducían en ellas para 
robar la fuerza vital de la persona. Hoy se cree que al recibirse el 
dano, las concentraciones de "sombra" que normalmente están en 
los sitios donde se siente el pulso se van replegando hacia el cora
zón. Al llegar a éste, se produce la muerte.40 

Entre los antiguos nahuas el tonalli era indispensable para la 
vida. Podía vivirse sin él, pero por poco tiempo.41 Era también 
la entidad anímica que producía el crecimiento del nifto, y se le 
atribuía la facultad del pensamiento, por lo que las medicinas con
tra la locura se ponían tanto en la cabeza como sobre la frente. 42 
En la actualidad se atribuyen al tonalli el apetito, el pleno estado 
de vigilia y el vigor. 

Cpmo centro de pensamiento, independiente del corazón, el to
nalli no sólo contribuía como parte del yo del individuo, sino que 
se creía que tenía apetencias propias que debían ser satisfechas 
para mantener la salud de los hombres. En la historia del señor tol
teca Quetzalcóatl se cuenta que un anciano, queriendo causar la 
ruina del gobernante, le ofreció un poco de pulque. Ante la resis
tencia de Quetzalcóatl, el anciano le dijo: 

Ma za xoconmiti. Timotoliniz. Ma 
zan nel nozo mixcuac xocontIali. 
Motonal motoliniz. Ma zan achi xo
conmopaloti.43 

Por favor sólo bebe (un poco de pul
que)_ Tendrás necesidad. O en verdad 
sólo ponlo sobre la frente. Tu tonal
li estará necesitado. Por favor prueba 
un poco. 

E igual remedio se recomendaba para que los niños de cuna no 
sufrieran daños si se les llegaba a antojar 10 que la gente mayor 
comía: 

In yehuantin, in pipiltotonti, in icuac 
in oc cozolco onoque, in icuac tia-

A ellos, a los nmitos, cuando estaban 
aún en la cuna y algo iba a comerse, 

38 Entre nahuas de Pajapan. García de León, "El universo ... ", 288. 
39 Por ejemplo, entre los nahuas del estado de Veracruz. (Reyes García, Textos na

W/JI ••• ); entre los popolucas (Foster, "Sorne wider ... ", 167), y entre los zinacan
tecos (Vogt, "H'iloletik ... ", 363). 

40 Población de origen náhuatl de Hueyapan, Morelos. Alvarez Heydenreich, "Breve 
estudio ... ", 102. 

41 López Austin,Augurlol ... , 165 Y 206. 
42 Cruz, 213. 
43 CF, IlI, 16. 
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cualo, anozo itla miz, achto üxcuac 
contlaliaya. Quilmach ic amo tzitzi
cunoz, amo motiliniz in tlein mocua 
anozo miz.44 

algo iba a beberse, antes les ponían 
(un poco) sobre la frente. Dizque así 
no hiparían, no desearían lo que se 
comía o se bebía. 

Entre los actuales tzotziles se atribuye un verdadero poder de 
volición al alma que ha abandonado su cuerpo. Ven con temor 
que pueda sentirse más feliz fuera del cuerpo que dentro de él, 
y que se niegue a retornar.45 En igual forma se cree en la actuali
dad que la "sombra" puede ser atraída con el sefiuelo de sus 
apetencias, entre ellas todo lo aromático, ya las flores, ya el humo 
del copal, ya el del tabaco,46 y el agua. Esto puede explicar que 
al haber sido despojados de sus tonalli como castigo a sus fecho
rías, los hechiceros de la antigüedad los buscasen en los recipientes 
más próximos al lugar en donde se habla llevado a cabo la ex
pulsión. Si no conseguían los recipientes por robo o por préstamo, 
morían al amanecer.47 No sería remoto que se creyera que el 
tonalli buscaba refugio en el agua porque en su superficie se refle
jaban los rayos solares. 

La naturaleza física del tonalli 

Identificado el tonalli con el tléyotl, y al derivar la palabra tléyotl 
de tletl, "fuego", es lógico pensar que su naturaleza era caliente y 
luminosa. De la luz del tonalli nos habla Ruiz de Alarcón, al decir 
que el nifio enfermo llevado ante el médico era examinado para 
saber si su mal se debía a la pérdida de tonalli. Se colocaba al 
menor de tal manera que el rostro se reflejara en la superficie 
del agua; si la imagen era brillante, el nifio poseía aún esta entidad 
anímica; si era oscura, se comprobaba que el tonalli había escapa
do.48 

Debe compaginarse la idea de la naturaleza caliente del tonalli 
con su función reguladora de la temperatura corporal. El tonal
li era una de las fuentes de calor interior del cuerpo; pero, al 
mismo tiempo, era una entidad que controlaba el calor e impedía 
que otras fuentes dominaran el organismo, elevando la temperatu
ra a niveles perjudiciales. Un documento en el que se describen las 
creencias indígenas del siglo XVIII afirma: "Cuando a alguno le 

44 CF, IV-V, 193. 
4S Guiteras Holrnes, Los peligros ... , 125. 
46 Robinson, "Textos ... ", 350. 
47 López Austin, Augurios ... , 165. 
48 Ruiz de Alarcón, 137. 
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da calentura, dicen que se fue el tonal, que es su calor natural 
que piensan viene del Sol",49 opinión que concuerda con las con
cepciones nahuas de nuestros días, que asocian la ausencia de la 
"sombra" con la fiebre.50 Por otra parte, 'si se provocaba un 
descenso de la temperatura, el tonalli disminuía su fuerza. Esto 
explica por qué un tona/Ii muy poderoso, qúe concedía a los 
hombres facultades extraordinarias, podía decrecer rápidamente 
si era enfriado. Los informantes de Sahagún relatan que cuando 
los hechiceros llamados temacpalitotique habían consumado sus 
danos, huían con el botín; pero que si en el camino se sentaban 
a descansar y se atrevían a refrescarse la frente, se agotaban a tal 
punto que les era imposible incorporarse. 51 También se alude a es
to en el sintagma ninotonalcahualtía yuhquin atl nopan qu{teca, 
que Molina traduce "espantarse". Literalmente significa "me aban
dona el tona/Ii como si alguien hubiera echado agua sobre mí". 

Hay una idea de nahuas actuales que contradice la naturale
za cálida del tonalli, ya que conciben a la "sombra" de naturaleza 
fría tanto en vida del individuo como después de su muerte. 52 Es 
difícil entender el porqué de esta creencia. 

Otra de las características del tonalli es su naturaleza gaseosa. 
Los informes actuales de los tzotziles, que lo imaginan como un 
aire,53 están de acuerdo con la antigua concepción de los nahuas 
del aliento de los dioses. Hoy, como aire, el tonalli es normalmente 
invisible;54 pero tiene idéntica figura a la del cuerpo humano 
que lo aloja,55 y en ocasiones se hace visible, pudiendo engafiar 
a quienes lo ven por su extraordinario parecido al hombre al que 
pertenece. 56 

La identidad de la figura del tonalli a la de su poseedor puede 
ser la base para comprender que en nuestros días se hable del fo
nalli como fuerza lumínica y que al mismo tiempo se le llame 
"sombra". La idea de sombra está íntimamente ligada a la de una 
sustancia que adopta la misma forma que el cuerpo, y en este caso 
el serna de oscuridad no necesariamente tiene que ser tomado en 
cuenta. Es difícil comprobar plenamente lo anterior; pero al me-

49 Ribadeneyra y Darrientos, fol. 156v. 
so Robínson, "Textos ... ",350. 
SI López Austin, "Los temacpalitotique ... ", 113. 
52 W. Madsen, The Vitgin's ... , 167. 
53 Guiteras Holmes. Los peligros .... 240. 
54 Así entre los nahuas (Montoya Dríones.Atla .... 165) y entre los popolucas (Foster. 

"Sorne wider ..... , 167). 
55 Entre los tzotziles. Guiteras Holmes. Los peligros .... 136 y 240. 
56 Entre lostepehuas. Williams García, Los lepehuas. 139. 
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nos hay un medio indirecto para suponerlo. Se dijo que uno de los 
significados principales de la palabra tonalli era el de cosa que está 
destinada o es propiedad de determinada persona. La división 
social entre los mexicas se marcaba muy objetivamente por la ex
clusividad de uso de ciertos bienes de lujo, ya que las joyas más 
ricas, las plumas y algunos tipos de mantas sólo pertenecían a 
los pipiltin. Este derecho de exclusividad podía denominarse 
intónal in pipiltin. Se llegaba a hablar también de las pertenencias 
de los dioses como sus tonalli, y así se decía: 

Teuxihuitl. Ioin itoca itech quiza in 
teutl ihuan in xihuitl. Zan quitozne
qui iyaxca, itonal in teutl ... 57 

TewdhuitL Este nombre deriva de 
"dios" y de "turquesa". Quiere decir 
que (esta piedra) es su propiedad, su 
tonalli del dios ... 

No recuerdo haber encontrado jamás en un texto náhuatl la 
palabra cehualli ("sombra") como sinónimo de tonalli en este 
sentido; pero fray Diego Durán, cuya obra en buena parte es 
versión de informes en lengua náhuatl, parece haber traducido 
muy literalmente una frase en la que se usó así esta palabra: 

... eran premiados los hombres bajos para diferenciarlos de los hombres 
de linaje, la cual diferencia consistía en que los caballeros vestían de pies a 
cabeza de armas todas de plumas sobre el estofado, y a los que no lo eran 
no les daban cosa de pluma, sino sólo el estofado de cuero de diferentes 
animales. La causa era porque había premática que la pluma no usase si
no a quien los reyes diesen licencia, por ser la sombra de los seffores y 
reyes, y llamarla ellos por este nombre ... 58 

y la difusa materialidad del dios supremo, su invisibilidad, era 
comparada con una sombra: 

Auh ihuan in Titlacahuan quitoaya, 
amo ittoni, zan yuhquin yoalli, i ehe
catl. lo quenman aca quinotzaya, zan 
yuhqui cehualli tlatoaya ... 59 

y también de Titlacahuan se decía 
que era invisible, como la noche, co
mo el viento. Las ocasiones en que 
llamaba a alguno, como sombra ha
blaba ... 

El tonalli era considerado como un vínculo personal con el 
mundo de los dioses. Es interesante comprobar que este vínculo 
era concebido en forma material, aunque invisible, como un hi-

57 López Austin, "Descripción de medicinas ..... , 100. 
58 Durán, 11, 164-165. Las cursivas son mías. 
59 CF. 111. 11. Las cursivas son mías. 
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lo que salía de la cabeza del individuo. Cuando un viajero veía que 
por el camino se le atravesaban una comadreja o una serpiente, 
decía: onechyacaoítec in cuzatli 60 o cóatl onechohuiltequi. 61 "la 
comadreja me cortó por enfrente el camino" o "me cortó el cami
no la serpiente". Ruiz de Alarcón traduce la última frase "cortóme 
el hilo de la vida". Entre los antiguos tarascos también se tenía la 
idea de que la muerte acontecía cuando algo se desataba, y así 
la Relación de Michoacán nos dice: " ... como han quisido [queri
do] hacer los dioses, que ya murió (el guerrero), y se desató allá, 
murió en la guerra ... 62 

Por otra parte, decir que se pasaba sobre la cabeza de alguien era 
sinónimo de hacerle una gran ofensa, y proteger la cabeza era pro
teger el nombre, la fama y la suerte del individuo. 63 Pero esto iba 
más allá de la simple metáfora: 

lo icuac tla aca melahuatoc piltontl1, 
necuiliuhtoc, intla aca oconcuenchol
hui, quilhuia: "¿ TIe ipampa ic tic
cuencholhuia ?" 

Quilmach in ayocmo manaz in pil
tontli: ca ixquichton yez. Auh inic 
compatiaya, inic amo ipan muchi
huaz piltontli, oc ceppa quihualpan
cholhuia. le umpatia.64 

Cuando algún niño está echado de 
largo, o está tirado hecho bola, si al
guien lo saltó, le dicen: "¿Por qué lo 
saltas?" 

Dizque por esto el niño ya no cre
cerá: sólo será tamañito. Y para cu
rarlo, para prevenirlo, otra vez lo sal
tan en sentido contrario. Así lo 
curan. 

Dos siglos más tarde se repite la mención de esta creencia, y en 
una forma tan explícita, que nos permite ver cómo el nudo hecho 
con el hilo del tonalli impide una de las funciones de esta entidad 
anímica, la del crecimiento: 

Si los indiazuelos están acostados en sus jacales y alguno pasa sobre ellos, 
grita la madre asustada al que brinca, y le dice: "¡Jesús! ¿Qué has hecho? 
Ya éstos no pueden crecer; ya anudaron." Y así lo precisan a que vuelva a 
deshacer los brincos para que sin embarazo puedan crecer con el tiempo_ 6S 

En la actualidad se cree en algunas poblaciones de origen ná
huatl que la "sombra" está dividida en doce partes.66 Los tzotziles 

60 Códice Carolino, 26. 
61 Ruiz de Alarcón. 54. 
62 Relación de Michoacán, 200. 
63 Anderson ... Refranes ...... 58. y Sullivan. "NahuatI proverbs ...... 138. 
64 CF. IV-V. 184. 
65 Ribadeneyra y Barrientos. fol. 154v. 
66 Comunicación personal de Laurencia Alvarez Heydenreich. Información recogida en 

Hueyapan. Morelos. 
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afinnan que es fraccionable. Al estar distribuido el eh 'ulel por to
do el organismo, los recortes de uñas y de cabellos llevan su parte, 
por lo que tienen que ser guardados a fin de evitar que su disper
sión indiscriminada provoque la salida de la entidad anímica. 67 

La protección de los recortes de uñas y cabellos es una práctica 
generalizada en el territorio americano. Sin embargo, entre los an
tiguos nahuas se acostumbraba ofrecer los recortes de lás uñas a un 
animal perteneciente a lláloc, el ahuítzotl, que supuestamente 
habitaba el lago, bestiecilla muy peligrosa por estar ávida de ojos, 
dientes y uñas, y por ser la encargada de matar a quienes el dios de 
la lluvia quería incorporar a su ejército de muertos. También ofre
cían a los ratones los dientes que los niños perdían en la muda. 
Pero en ambos casos se estaba en la alternativa de satisfacer tanto 
al ahuítzotl como a los ratones con desechos corporales, pese a 
que estos desechos llevasen partes de la fuerza vital del individuo, 
o de provocar que la avidez de estos animales dañara a distancia el 
poder de crecimiento generado por el tonalJi, haciendo que ni 
salieran nuevos dientes ni las uñas nuevas fuesen finnes. 68 

Otra de las características físicas del tonalli. cuando menos 
hoy, parece ser su incapacidad de permanecer en el exterior del 
cuerpo sin una cobertura protectora. Así como en la antigüedad se 
buscaba el tonalli perdido en un recipiente de agua al que había 
ido a meterse, hoy se cree que se introduce en pequeños animales. 
Foster opina que la "sombra" puede adoptar la figura de un 
pequeño insecto,69 y Robinson publica un texto de los nahuas del 
municipio de Zacapoaxtla en el que se dice que, al volver la 
"sombra" perdida al cuerpo, lo hace en forma de palomita. 70 Pero 
al parecer estos animales son sólo cobertores, puesto que en 
Pajapan se afirma que el chapulín portador cae muerto a los pies 
de quienes participan en la ceremonia de recuperación de "som
bra" precisamente en el momento en que se supone que ésta 
vuelve al cuerpo.71 

Entre los objetos cobertores del tonalli existía en la antigüedad 
una planta llamada tlacopatli. usada en contra de las enfermedades 
frías y para fortalecer y reanimar al individuo.72 Formados colla
res de cuentas con la planta, los ponían a los niños para debilitar la 

67 Los tzotziles hablan de dos entidades que reciben el nombre de eh·u/e/. En este caso 
se trata de la equivalente a la "sombra". 

68 López Austin. Augurios ...• 89. 95. 107·111. 
69 Entre los popolucas. Foster. "Sorne wider ... ", 167. 
70 Robinson. "Textos ... ". 351. 
71 Garcíade León, "El universo ...... 290. 
72 Hernández. Historill natural .... 11.130-131. 
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enfennedad,73 Y los especialistas en devolver el tonalJi aplicaban la 
raíz a la mollera de los menores.74 Es extraño que una planta mal
oliente alojara o atrajera a la entidad anímica, que apetecía objetos 
aromáticos. Sin embargo, su capacidad como cobertora del tonalli 
no puede ser puesta en duda, puesto que una parte de la fuerza 
vital de los hijos de los nobles era dejada como prenda en el calmé
cac en tanto los niños cumplían la edad suficiente para ingresar al 
templo-escuela, "por razón que el espíritu del muchacho estaba 
asido a las cuentas de tlacopatli. y el mismo espíritu hacía los ser
vicios de penitencia por el muchachuelo".7s El texto original en 
náhuatl dice: 

... icozqui ompa concahua quil itonal 
itechca in icozqui; quil yehuatl moca
hua in itonal .. 76 

.. , dejaban allá (en el calmécac) su 
collar; dizque en su collar está su to
nalli; dizque en él quedaba su to
nalli ... 

Funciones similares parece haber tenido el collar de la planta 
iyacualli que ponían a las niñas. 77 

Una característica más del tonalli era que podía ser introducido 
en un ser vivo que no fuese su anterior poseedor. Así se revitaliza
ba al nuevo dueño, quien veía incrementada su fuerza: 

.. , no yehuan in mamaltin, cequintin 
uncan miquia. Mitoa: ca yehuan inca 
mozcaltiaya in Motecuhzoma, inca 
motonalchicahua, inca moquetzaya, 
inca moquixtiaya. Yub mitoa: yub
quin oc ceppa inca mopllquixtiaya; 
inic huecahuaz, inca motleyotia, mo
mahuizzotia, motecuantlalia. Ic mo
tlamaubti1ia.78 

... también ellos, los cautivos, algu
nos de ellos morían entonces. Se 
decía que por ellos Motecuhzoma se 
vivificaba; por ellos se fortalecía del 
tonalli; por ellos se erguía; por ellos 
se manifestaba. Así se decía: como si 
una vez más se hiciera joven por 
ellos; así vivía más tiempo; por ellos 
se llenaba de tléyotl. se llenaba de fa
ma, se embravecía. Así se hacía temi
ble. 

Tonalli y cabello 

La íntima relación del cabello (y sobre todo del cabello de la coro
nilla) y el tonalli explica las muy variadas e importantes prácticas 

73 López Austin. "De las plantas ...... 134-135. 
74 Ponce de León, 125. 
75 HG. l. 305. 
76 CMRP. fol. 157v. 
77 CF. VI. 210-211. 
78 CF. IV-V. 42. 
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de los antiguos nahuas que lo involucran. Entre ellas menciono las 
registradas en el Códice Carolino: 

Cabello o pelo largo. Tzontli. Aquí hay, o había, cierta hechicería ruin, 
que queriendo mal a alguien, quemábanle el cabello cortado para que mo
riese. 79 

Cabellos de los papas de los ídolos. Papatli. Son cabellos largos aparta
dos como pabilos de velas, apagados, no torcidos. Y el Malo, porque 
no lo dejen de reconocer, hales hecho entender que criando el tal cabello 
sanan de enfermedades, y ansí lo hacen criar a mochachos o niños enfermi-
1l0S, y después que les cortan aquellos cabellos, los guardan o en una ollita 
o petaquilla, o al rincón de la casa o los entierran allí, y hay cerimonias al 
cortar ruines y daí'iadas. También guardan los primeros cabellos que cortan 
a los mochachos, en algún resquicio o abertura de la pared de casa, en
vueltos en algún trapillo. La causa dizque es para no se les alzar o alterar el 
estómago. Algunos echan en o entre los magueyes, porque no se les que
brasen las cabezas; y casados, hombres y mozos se tresquilaban, llevando 
los cabellos al maguey, y en alguna parte los metan bajo el barro o cieno.so 

En forma muy resumida puede decirse que el cabello era consi
derado un recipiente de fuerza; que formaba una capa protectora 
en la cabeza, impidiendo que se saliera el tona/li; que era capaz de 
tener antojo, como el mismo tonalli; que se usaba como materia 
médica, y que dañándolo, se dañaba a la persona de la que el cabe
llo se había cortado o desprendido. 

En su calidad de recipiente de fuerza, se guardaba como memo
ria del difunto. Se unían los primeros cabellos que habían sido 
cortados al individuo a los que se le arrancaban de la coronilla tras 
su muerte.81 También podían guardarse los cabellos de los prisio
neros como reliquias, a fin de proporcionar a los cautivadores la 
fuerza de sus cautivos.82 

Como cobertor de la cabeza que impedía la salida del tona/li, el 
cabello se dejaba crecer a los niños enfermos, o se le hacían cortes 
en forma de serpientes,83 cuyo significado mágico no es del todo 
claro. Correlativamente, una de las penas más severas era cortar to
talmente el cabello de los delincuentes, con lo que se les exponía a 
la pérdida del tonalli. Aunque eran muy variados los peinados y 

79 Códice Carolino, 12. 
80 Códice Carolino, 10-11. 
81 Alva lxtlilxóchitl, 1, 351; Las Casas, Apologética historia sumaria, n, 462 464; Be

navente, 304-306. 
82 HG, 1, 143 Y 187; 1lI, 56; Durán, 1, 94;CF, n,46. 
83 Torquemada, n, 84; Ribadeneyra y Barrientos, fol. 157r; Molina, v. Tecuacuicuilo

Iiztli. 
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cortes de cabellos, nunca el rapado era total." Quienes por sus ar
duas funciones tenían necesidad de mantener un gran vigor en su 
tonalli no podían cortarse ni lavarse el cabello. En este caso se en
contraban los sacerdotes, que requerían de toda su energía vital 
para ejercer su oficio, y los comerciantes dluante sus peligrosas 
travesías; igual prescripción existía para los parientes de los merca
deres viajeros.85 

Según creencias registradas en el siglo XVIII, el cabello tenía 
apetencias propias, mismas que manifestaba enredándose al ser 
peinado; para satisfacerlas debía cubrirse la cabeza con masa de 
fruta. 86 

Por último, ya que el tonalli tenía como funciones el pensa
miento y la conservación del estado de vigilia, se recomendaba el 
uso del cabello como medicamento para curar a los somnolientos y 
a los epilépticos.87 

La salida del tonalli 

Se ha venido hablando constantemente de la salida del tonalli; pe
ro no se ha hecho la distinción entre sus ausencias normales y las 
que se suponían enfermedad o muerte en el individuo_ Entre 
las causas de ausencia normal se señalan en el México de hoy el es
tado de inconsciencia, la ebriedad, la enfermedad, el coit088 
(llegándose a decir que en el acto sexual las dos entidades anímicas 
se abrazan)89 y el sueño.9o Además se menciona que es muy peli
groso despertar súbitamente a quien duerme, porque esto puede 
provocarle un espanto, esto es, la pérdida de la "sombra".91 
Se menciona también frecuentemente que la "sombra" alejada 
en sueños visita sitios habitados por los muertos y los dioses,luga
res a los que el hombre no puede llegar normalmente, y que en los 
viajes es posible que la "sombra" sea capturada. 

84 Piho, El peinado ...• 26-30. 
85 Códice del Museo de América, Col. 96v; HG, 1, 246 y 345; 111,17-18 Y 21; Dena

vente, SO y 67. Este último autor agrega que los sacerdotes popohUllque tampoco 
se cortaban las uñas. 

86 Ribadeneyra y Barrientos, Col. IS4v. 
87 Cruz, 161 y 209. 
88 Por ejemplo. entre los tzotzlles. Guiteras Holmes, Los peligros ...• 240. 
89 Entre los tzeltales. Hermitte.Poder .... 5l. 
90 Pueden citarse como ejemplos: entre los nallllas (Montoya Briones, Atla .... 165; 

García de León. "El universo ... ", 288: Reyes García. Te:~tos nawas ... ). entre los 
totonacas (KeUy, "World view ... ", 402). entre los tzotzlles (Guiteras Holmes. 
Los peligros ...• 185), y entre los popolucas (Foster. "Sorne wider ...... 167). 

91 Por ejemplo entre nahuas (Lewis, Tepoztlán ... , 157) y entre popolucas (Foster. 
"Sorne wider ..... , 167). 
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Aunque no hay afirmaciones explícitas de estas creencias en
tre los antiguos nahuas, hay indicios que apoyan su existencia. En 
relación al coito, algunos de los indicios son muy indirectos, pero 
no deben dejar de mencionarse. Ciertas enfermedades eran atribui
das a la cópula practicada por la recién parida o por quien apenas 
acababa de sanar, personas de las que se suponía tenían menguada 
su fuerza vital. Esto pudiera coincidir con las actuales creencias de 
los tzotziles, que afirman que cuando una persona está en vías 
de curación, su entidad anímica sale y entra constantemente del 
cuerpo, con lo que los indígenas explican las variaciones de salud 
que en este período tiene el enfermo.92 

También se decía en la antigüedad que eran peligrosos los exce
sos sexuales, la interrupción del coito por un susto y la presencia 
de imágenes oníricas de naturaleza sexual, sin que quede claro en 
la fuente si el peligro derivaba de tener polución a consecuencia 
de dichas imágenes, o si lo negativo era retener el semen a pesar de 
ellas.u Más adelante, en el capítulo "La edad y el sexo", aclaro es
te problema. 

Una posible interpretación del peligro atribuido a la interrup
ción del coito sería la de considerar la eyaculación como la forma 
de recuperar el equilibrio que habían roto el apetito y la excita
ción sexuales, y este equilibrio como condición necesaria para el 
retorno del tonalli. Particularmente llama la atención que exista 
paralelismo entre la interrupción brusca del suefto y la del coito. 
En caso de que el tonalli se encontrara fuera, la alteración del in
dividuo impediría su recuperación oportuna y habría el riesgo de 
provocar una separación de carácter patológico. 

Otra creencia ligaba el tonalli con el coito. La actividad sexual 
prematura provocaba la disminución del crecimiento y de la inte
ligencia, facultades ambas atribuidas a dicha entidad anímica. Los 
padres aconsejaban a sus hijos que no tuviesen relaciones sexua
les antes del pleno crecimiento y embarnecimiento, y se suponía 
que los actos tempranos menguaban las capacidades mentales.94 

Por otra parte, y como después se verá, la fortaleza del tonalli 
estaba en relación directa con la capacidad de gobierno. Los jóve
nes que pertenecían al ca/mécac y en él se preparaban para el 
desempefto de los cargos públicos, debían conservarse castos; 
mientras que los hijos de los macehua/tin, que vivían en el te/-

92 Guiteras Holmes, Los peligros .... 137. 
93 López Austin, "De las plantas ... ", 143, 149, 159, 181, 187, 191-193, 201-203 y 

222-223, nota 25. 
94 HG, 1, 554; Pomar, 190. 
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pochcal/i, tenían muy pronto amplias libertades en materia sexual. 
Tampoco hay que olvidar que una de las formas más citadas de 

daftar el tona/Ii favorable era la entrega a los excesos sexuales. Esto 
aparece indicado metafóricamente en las expresiones "cubrir de 
polvo el tonalli" y "llenar de basura el tonal/i", que son claras alu
siones a la transgresión sexual. 

En cuanto al abandono del cuerpo durante el suefto, evidente
mente se concebía el ensuefto como la percepción de la realidad en 
sitios distantes al ocupado por el cuerpo dormido. En la antigüe
dad, como en las comunidades indígenas actuales, se creía posible 
entablar conversaciones con los seres divinos durante el suefto,95 y 
las visiones oníricas eran fuentes a las que continuamente se recu
rría para conocer 10 oculto: "Muchas cosas hacían o dejaban de 
hacer por sueftos, que en muncho miraban, de los cuales tenían li
bros y 10 que significaban, por imágines y figuras", nos dice fray 
Bartolomé de las Casas.96 Desgraciadamente los celosos misione
ros vieron en la interpretación de los sueftos algo diabólico, y 
los libros de los que habla el dominico fueron destruidos por los 
espaftoles. Apenas quedan unas cuantas noticias acerca de las inter
pretaciones. Entre las fuentes subsistentes están los pobres textos 
de los sueftos de los Primeros memoria/es97 y las escuetas mencio
nes de fray Diego Durán.98 Pero al menos quedaron registradas las 
opiniones de los misioneros en el sentido de que la interpretación 
de los sueftos era una práctica constante y una supuesta fuente de 
conocimiento de gran valor para los indígenas. 

Hay una interesante mención relativa a los tzotziles que afirma 
que el cuerpo humano desprovisto de ch'ulel (del ch'ulel equiva
lente a la "sombra") se convierte en "carne para comer",99 es 
decir, queda equiparado al cuerpo de los animales. En forma si
milar entre los antiguos nahuas, cuando los poderes de la luz se 
encontraban en período crítico al concluirse el siglo de los 52 
aftos, los padres tenían temor de que sus hijos se durmieran, por
que el suefto los convertiría en animales: 

Auh in pipiltotonti, no quinmemexa
yacatiaya. Ayac huel oncochia, oni
copia, onmixpiquia, onixmotzoloaya; 
zan ic cate in innanhuan, in intahuan 

95 Por ejemplo, con Omácatl. HG, J, 61. 
96 Las Casas, 11, 39. 
97 López Austin, Augurios •.• , 100-103. 
98 Durán, 11, 178. 
99 Guiteras Holmes, Los peligro, ..• , 240. 

y los nifios también eran enmasca
rados con (hojas de) maguey. Ningu
no podía dormir, ni cerraba los ojos, 
ni pegaba los ojos, ni juntaba los 
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quirnixtiticate, quintipiniticate, quin
tiloticate, quintzatziliticate, quimix
tia, quintipinia, quintiloa; ipampa in
tia oncochizque, quilmach quiqui
michtin mocuepazque, quimichtiz
que. 100 

ojos; porque sus madres y sus padres 
los estaban despertando, los estaban 
golpeando, les estaban dando coda
zos, los estaban llamando; los desper
taban, los golpeaban, los codeaban; 
porque si se dormían, dizque se con
vertían en ratones, se hacían ratones. 

Esto puede ser interpretado como el peligro del viaje del tonalli 
por el exterior del cuerpo en el momento en que las fuerzas de la 
oscuridad han dominado transitoriamente el mundo; la entidad 
anímica queda totalmente desprotegida y no puede regresar al 
cuerpo. 

Muy significativa es para este tema la palabra cochitlehualiztli, 
que no aparece en Molina, pero que registra Siméon, apoyado en 
Paredes. Significa "ensueño"; pero etimológicamente es "el levan
tarniento cuando se está dormido". Apoyo menor de la idea del 
viaje del tona/li durante el sueño es el significado del verbo "des
pertar", que según Molina es za (nO [ni-iza] o hual!.za (nO. Su 
traducción literal es "estar aquí" en el primer caso y vemr a estar 
aquí" en el segundo. 

En cuanto a la pérdida del tonalli que supone enfermedad o 
muerte en el individuo, deben distinguirse la salida que causa la 
enfermedad, y a la postre la muerte, y la salida de la entidad aní
mica como consecuencia de la muerte. De la última se tratará en el 
capítulo "El cuerpo y la muerte". Baste decir por ahora que el tér
mino con. el que se designa el estado agónico es atlaza, que a la 
letra es "arrojar la mollera". El momento de la muerte era visto 
como el abandono de la energía vital en el sitio del organismo por 
el que se había entablado la comunicación con las fuerzas del cos
mos. 

La salida del tonalli que ocasionaba la enfermedad y la muerte 
del hombre podía deberse a una violencia física, como la de cor
tar los cabellos protectores de la mollera, o a la súbita impresión 
de miedo. La forma más común era el susto, lo que se ve reflejado 
en la defmición que da Molina de la palabra netonalcahualiztli: 
"espanto del que se espanta de algo". Literalmente es "abandono 
del tonalli". 

El tiempo que un individuo podía vivir sin su tonalli se suponía 
muy corto. Algunos creían que sólo hasta el siguiente amanecer. 
En la actualidad se afirma en algunas poblaciones nahuas que el 

100 CF. VII, 27. 
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lapso de vida puede ser entre un día y una semana a partir de la se
paración, lo que depende de la edad y del vigor de la persona. 101 

En otros textos contemporáneos se dice que la duración de la vida 
sin tonalli puede ser mayor. 102 

Los daños al tonalli. Prevención y curación 

La información más importante acerca de los peligros del tonalli y 
de los medios curativos y preventivos a los que acudían los an
tiguos nahuas para preservarlo, vigorizarlo o recuperarlo es ya 
colonial, y se circunscribe a las creencias del primer siglo de domi
nación española. Hernando Ruiz de Alarcón, Pedro Ponce de León 
y Jacinto de la Serna son los autores de obras valiosas para el estu
dio de lo que en su tiempo calificaron como supersticiones de los 
naturales, y los tres proporcionan buena información acerca de 
este tema particular. Con sus noticias, con los dispersos datos 
de otras fuentes y con los estudios de campo de nuestros días 
es posible hacer un estudio de aceptable profundidad sobre los as~ 
pectos médicos del tonalli,' pero para los fines de este trabajo es 
suficiente consignar sólo los datos más sobresalientes. 

El daño al tonalli se producía tanto en el interior como en el ex
terior del individuo. Dentro de él, una deficiente coordinación de 
las entidades anímicas, las acciones torpes y las transgresiones, 
podían lesionarlo y disminuir sus poderes. También dentro del 
individuo recibía el tonalli los efectos del castigo divino por una 
conducta impía, licenciosa y soberbia, o la acción de los hechice
ros, producida en el exterior sobre una fracción de tonalli que 
estaba adherida a los cabellos, pero que hería a distancia a la víc
tima. Otra forma de daño al tonalli en el interior del cuerpo era 
la intrusión de seres con voluntad o de fuerzas que atacaban 
a la entidad anímica. 

En el exterior, el tonalU podía sufrir distintos tipos de daño. 
Hoy se distingue entre la violenta salida por susto accidental o por 
susto provoca(lo, y la salida normal en la que la "sombra" se ex
travía, es captada por la atracción de lugares placenteros o es . , 
mterceptada en su camino de regreso. Se cree que, separada en 
cualquier forma del cuerpo, los seres ávidos de su energía, que son 
los que intencionalmente asustan al hombre, la aprisionan o la 
devoran. 

101 García de León, "El universo ... ", 288. 
102 Por ejemplo, entre nahuas. Robinson, "Textos ... ", 350. 
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Tanto en la antigüedad como en nuestros días los agresores son 
seres del mundo divino, mayores o menores, relacionados con la 
tierra o con el agua, y los sitios en los que actúan son las co
rrientes, cascadas, manantiales, cuevas, barrancas, bosques y aun 
hormigueros, puntos de comunicación con las moradas a las que 
el hombre no puede llegar normalmente en vida. En menor esca
la intervienen seres humanos o fuerzas que de éstos provienen. La 
naturaleza telúrica o acuática de los seres divinos los hace ávidos 
de tonalli, fuerza de origen celeste. A algunos de estos agresores se 
les imagina con la cabeza plana, aguada, hueca, muestras de su ca
rencia de sesos, y se dice que son capaces de atrapar al ser humano 
y devorarle el cerebro. Los hay pequefios, de larguísimos cabellos, 
muy claros o muy oscuros de piel, de cabeza crespa, de pies inver
tidos, chifladores, y todos salen a determinadas horas del día o de 
la noche de las aguas, de las oquedades terrestres o de los árboles. 
Ruiz de Alarcón llama a un tipo de estos personajes ohuican cha
neque, o sea "los duefios de los lugares peligrosos". Ahora son 
familiares entre distintos grupos indígenas con nombres como cha
neques, "enanos de la lluvia", "sombrerudos", Na Sa'but, tepas o 
tlaltepas, hunchu'ts, tepehuánih, ahámeh, tlalsisime, Walapatok y 
otros más. La descripción de sus diversas naturalezas y costumbres 
es extraordinariamente parecida, a pesar de las distancias geo
gráficas y de las diferencias culturales de quienes creen en ellos. 
Gobernándolos aparecen seres divinos de primero orden: ya la 
Tierra, ya el dios de la lluvia, ya el Sefior de los Animales, deseosos 
también de la fuerza celeste del tonalli. 

Las medidas preventivas de la antigüedad y de nuestros días son 
en buena parte comunes. Ya se han mencionado las precaucio
nes en el corte del cabello; la formación de figuras de serpiente al 
trasquilar a los nifios; la vida pía, humilde y casta; la moderación 
en el sexo, sobre todo en períodos críticos; la cautela en los luga
res dominados por los seres ávidos de tonalli; la protección de 
los recortes de ufias y cabellos; la aplicación de productos vigori
zantes sobre los puntos de concentración anímica, y pueden 
agregarse el muy frecuente uso de amuletos, sobre todo en los 
nifios, la protección de la cabeza del menor con una capa de cera 
virgen 103 y, en general, la precaución de no alterarse psíquica-
mente. 

Los signos y síntomas del paciente que ha perdido el tonalli son, 
al mismo tiempo, muy generales temporal y geográficamente, y 

103 Esto último entre los tzotziles. Guiteras Holmes, Lor peligror ...• 102. 
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muy lógicos si se toman en cuenta la naturaleza y las funciones 
atribuidas a esta entidad anímica. El médico antiguo tomaba el 
pulso al menor y observaba el estado de su mollera. 104 Ahora se 
dice que se busca la posición, la intensidad y la temperatura del 
pulso, y si éste se encuentra "pegajoso". Su corrimiento hacia si
tios superiores va indicando la intensidad del mal. El paciente 
pierde el vigor, palidece, se presenta la fiebre, pierde el apetito y 
entra en un estado de somnolencia, aunque en ocasiones no puede 
conciliar el suefio; los ojos se le "quiebran", puesto que su brillo 
normal indica la presencia del tonalli. Pero estos signos y sínto
mas no son inmediatos: el hombre no se percata del extravío de su 
"sombra" en el momento mismo del accidente; poco a poco va 
sintiendo las consecuencias del susto y, si no hay cura, el mal 
progresa hasta que llega la muerte. 

En la antigüedad el diagnóstico no se basaba únicamente en la 
observación del paciente. Entre las formas de llegar al conocimien
to del mal, el médico veía el reflejo del nifio en el agua, como ya 
quedó dicho, o juzgaba el estado del enfermo por medio de granos 
de maíz echados en un recipiente lleno de agua. Ruiz de Alarcón 
nos proporciona el conjuro de la médica atlantlachixqui, que era 
la que seguía el primero de los procedimientos citados: 

jTIacuel! TIa xihuallauh, nonan 
Chalchiuhe (o) Chalchiuhtli Icue, 
Chalchiuhtli Ihuipil, Xoxouhqui 
Icue, Xoxouhqui Ihuipil, Iztac· 
cihuatl. TIa toconitilican in icnopil
tzintli, azo oquicauh itonaltzin. 1OS 

jEa! Dígnate venir, madre mía, La 
Duefia del Jade (o la Duefia de la 
Falda de Jade), La que tiene Camisa 
de Jade, La de Verde Falda, La de 
Verde Camisa, Mujer Blanca. Veamos 
aquí al pobre nifio, al que quizá 
abandonó su venerable tona/Ji. 

Y tras esto veía si en el agua se reflejaba o no la luz de la enti
dad anímica. 

En cuanto a los granos de maíz en el agua, la observación se ha
cía sobre su movimiento y su tendencia a flotar o a sumergirse. 
Hay una descripción actual que explica en forma muy clara la cau
sa del movimiento, aunque en el caso particular no es con granos 
de maíz, sino con siete pedazos de copal blanco. Si los pedazos se 
hunden o se mueven rápidamente, indican que el chaneco los agita 
o que tira de ellos hacia abajo. 106 La práctica actual con granos de 

104 Ponce de León. 13l. 
105 Ruiz de Alarcón, 137. 
106 García de León, "El universo ..... , 289. 
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maíz está también generalizada, y puede creerse que con ello~ y 
con las bolas de copal se representan los sitios de la concentracIón 
anímica, los pulsos. La acción del chaneco sobre la "sombra" es 
similar a la que ejerce sobre los cuerpos que sobrenadan. '" 

Para el fortalecimiento del tonalli se aplicaban en la antIguedad 
algunos medicamentos como el mencionad,o tlacopa~li; 107 pero 
para su recuperación las medidas eran, ~as com~leJas, ya ~~e 
incluían la búsqueda de la entidad anlmlca perdIda, la aCClOn 
recuperativa con oraciones de súplica e imprec~ción, la ~,apta
ción del tonalli en un recipiente apropiado y la relffiplantaclOn en 
el paciente: 

Acabado este encanto y conjuro, ostentando que ya hallaron el tonal, tra
tan de restituirlo al niño, lo cual hacen comúnmente tomando en la boca el 
agua conjurada, y poniéndosela al niño en la mollera, o habie?do puesto 
rostro a rostro con la criatura, le rocían con ella, asombrandolo con 
el rocío. Otras le ponen también del agua entre las espaldillas, y con estas 
ceremonias vanas dicen que le restituyen su tonal y hado, y que ya están 
sanos, y luego lo prueban unos poniendo el rostro .sobre el vaso de ~gua 
donde lo ven, y a el rostro claro, maíces, y de la medida de las manos dicen 
les sale favorable, siendo todos manifiestos embustes, pero bastantes para 
deslumbrar a gente tan simple ... 108 

La salida del tonalli provocaba un vacío físico que se creía 
observar en la depresión del cráneo. Era necesario recuperar el es
pacio interior. Cuando la mollera ~staba ~:caída", lo que se debía 
en realidad a una avanzada deshldrataclOn del menor, la cura
ción era brutal, pues colgaban al nifío con la cabeza abajo, se la 
sacudían con violencia, le presionaban en paladar con fue~za y 
llegaban a punzárselo 109 con la intención de que al empUjar la 

, 'f uo As' bóveda palatina hacia arriba la mollera recuperara ~u .Sl lO. . I 
pretendían hacer lugar al tonalli salido., La practIca sub~s,te. 

Las actuales medidas tendientes a la busqueda, recuperaclOn, 
captación y reubicación de la "sombra" son muy variadas; ~ero 
todas ellas obedecen a los mismos propósitos. Es de sumo mte
rés el momento de la recuperación, pues se produce el trueque 

107 Hernández, en su Historia natural ...• habla del tlahueliloca~tli y del a~axilótic. apli
cados en la cabeza contra la demencia. y de~ poztecPf!tll. en ~ p~ernas. con el 
mismo fin. l. 33 y 321; 11. 147. Cruz tambien recorntenda aplicaciones sobre la 
cabeza para aumentar la inteligencia. 213. 

108 Ruiz de Alarcón. 140-141. 
109 Garibay K .• "Paralipómenos ...... 11. 215. . . ... .. 
110 Una mala traducción que hice de la palabra teapahtíam. que en r~:wdad Slgnlfica ,el 

curador de la mollera". me condujo a una incorrecta interpretaclon de esta terapeu
tica. López Austin. "Cuarenta ...... 109. 
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de la "sombra" del paciente por bienes sucedáneos como el cho
colate, el aguardiente, el chile y los listones rojos, objetos que los 
peligrosos seres acuáticos y terrestres también apetecen. 

En qué seres hay tonalli 

Hay que mencionar la creencia de que la fuerza vital del tonalli, 
"sombra" o ch 'ulel se encuentra en humanos, animales, plantas y 
cosas. Lo afirman los tzotziles de los seres viVOS,Ul y los na
huas consideran que los "sefíores del aire", divinidades que habitan 
en los cerros, son el tonaltépetl, esto es, el tonalli de los cerros.m 
También se atribuye en la actualidad el suefío al maíz, y se dice 
que es malo desgranarlo de noche, porque está durmiendo,113 con 
lo que tal vez se suponga que la ingestión del grano sin su fuerza 
hace nulas sus propiedades nutricias. Entre los antiguos comer
ciantes nahuas se acostumbraba tender al sol toda la mercancía en 
una fecha para ellos favorable, el día nahui ehécatl, a fin de que 
se llenara de energía. 114 

Por último, hay que decir que entre las distintas personas que 
tenían el mismo tonalU podía cultivarse una estrecha amistad. 
Molina nos dice que notonalecapo significa "amigo entrafíal", y 
el sentido literal del término es "aquel que comparte conmigo el 
tonaIU". Además, el Códice Carolino consigna el sintagma ca ti
notonalecapo, del que da el equivalente "eres mi sol; quiere decir 
que ambos nacimos en un día, planeta o sino".l1S 

¿Hay influencia africana en esta creencia? 

Creo que es conveniente referirme al interesante planteamiento 
que hace Aguirre Beltrán con respecto al origen de la palabra 
"sombra" con el significado de entidad anímica. 

Antes de entrar al tema, conviene precisar que no hay posi
bilidad de influencia de alguna creencia espafíola. Ya Foster sefíaló 
las diferencias entre el susto espafíol y el americano. Según las 
concepciones espafíolas, el susto causa malestares que nada tienen 
que ver con la pérdida del alma. Los malestares son dolor en la 
región del apéndice, ataques, desmayos, diviesos y perturbaciones 

111 Holland. MedicilUl ...• 99. 
112 Montoya Briones.At/a ...• 160. . 
113 Comunicación personal de Miguel Blancas Silva a Víctor Manuel Castillo Farreras. 

Información de Tecómitl. Delegación de Milpa Alta, D.F. 
114 López Austin.Augurlos ...• 147-149 y 203. 
t lS Códice Carolino. 53. 
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en la menstruación. l16 Por otra parte, no hay similitud entre las 
creencias espaflolas y americanas acerca del antojo. En Espafla el 
antojo está relacionado con el hígado, y la falta de complacen
cia a la madre puede provocar que se le reviente la hiel al nifto por 
nacer,l17 cosa que nada tiene en común con las creencias indí
genas del tona/Ii como generador del antojo. 

Estoy de acuerdo con la idea de Aguirre Beltrán de que se ha 
menospreciado el valor de la influencia negra en México; pero en el 
caso particular de la "sombra" me remito a lo dicho en la in
troducción de este trabajo acerca de la valoración de las fuentes 
etnográficas: la creencia en la "sombra" está ampliamente difun
dida en todo el territorio que ocupó Mesoamérica, y aun en zonas 
más septentrionales y más meridionales;ll8 está en perfecta 
armonía con el resto de los elementos de sistemas conceptuales 
indígenas antiguos; existe coincidencia de las relaciones entre la 
creencia estudiada y otras evidentemente autóctonas; en todo el 
territorio estudiado los enemigos de la "sombra" tienen semejante 
derivación del panteón mesoamericano; la palabra "sombra", 
aunque indirectamente, pudo ser justificada como traducción del 
náhuatl cehualli; por último, la creencia está registrada desde 
fechas muy próximas a la conquista. La existencia de un parale
lismo es muy verosímil, y no sólo entre América y Africa. En todo 
el mundo hay creencias del abandono durante el suefto de una en
tidad anímica que es la imagen del cuerpo, en un viaje que suele 
ser peligroso. Pudiera justificarse, en todo caso, la difusión de al
gún concepto espaflol que calara tan hondo en la cosmovisión 
indígena; pero el pensamiento africano, por mucho que se reco
nozca que ha sido menospreciado, no fue capaz de influir con una 
concepción tan importante y tan generalizada. 

ELTEYOLlA 

El significado 

A fin de descubrir las relaciones entre las creencias de los antiguos 
nahuas con las de los pueblos indígenas actuales, es necesario saber 
cuáles son los términos más comunes que se utilizan hoy para de
signar el teyolia, toyolía o yolía. Una de las características que 
pueden servir de base a la identificación es la de que el teyolía era 

116 Foster ... Relationships ..... , 211. 
117 Sánchez Pérez. Supentic;ones .•.• 155. 
118 Véase. por ejemplo. lo afumado por Foster en "Sorne wider .... 171.172. 

• 

LAS ENTIDADES ANIMICAS 253 

la entidad anímica que iba a los mundos de los muertos. En el ca
pítulo anterior se citó un texto de Fernández de Oviedo, en el que 
se afirma que el teyolia, a la muerte del individuo, iba a morar con 
los dioses. Otro texto dice que era ésta la entidad que viajaba al 
Cielo del Sol, que también era un mundo de difuntos, y que en di
cho cielo se transformaba en ave. Los informantes de Sahagún, al 
describir las distintas aves, dicen: 

YollotototI: Inic mitoa yollotototI: 
yuh quitoa, in urnpa tiaca, ca in icuac 
timiqui, mimixiptlatia in toyollo.m 

Yollotótotl: Por esto se llama "ave 
del corazón". Así dicen los hombres 
de allá, que cuando morimos, nues
tros corazones se convierten (en estas 
aves). 

Desde épocas muy tempranas de la Colonia se identificó el teyo
Ua, como entidad anímica que iba al mundo de los muertos, 
con la palabra espaflola "ánima". Esta palabra llegó a usarse en 
lengua náhuatl junto con yolia y teyolia por los indígenas cris
tianizados cuando tocaban los temas de la condena o la salvación: 

... inic yehica in ixpolihuia in izqui
tzonxiquipilli in teyolia in teanimaz
huan in quinhuicaya ompa Mic
tlan.120 

... momaquixtizque in inyolia, in 
imanimazhuan ... 121 

... y por esta causa [por adorar los 
mexicas a Huitzilopochtli] se perdie
ron numerosísimas [400 x 8000] te
yolía, ánimas, que las conducían allá 
al Mictlan [al Infierno]. 

... les salvarán sus yolía, sus ánimas 
(los españoles a los indígenas) ... 

La equivalencia persiste, como puede verse en los estudios lin
gUísticos en los que aparece que "corazón" se dice en en nahua de 
nuestros días yo:/, yuh/u, yo:lI( o) o con los hispanismos ánima y 
a/ma. 122 Entre algunos pueblos mayas contemporáneos el equiva
lente es ch 'ulel, aunque se hace claramente la distinción entre los 
dos tipos de entidades anímicas que llevan el mismo nombre: la ya 
vista, equivalente al tonalli, la que viaja al exterior. y aquella que 
tiene su sede en el corazón del individuo. que no puede abandonar 
el cuerpo en vida, y que tras la muerte viaja al más allá. m 

119 CF. XI. 25. 
120 Alvarado Tezozómoc. Crónica mexicá)'otl, 12. 
121 Alvarado Tel.ozómoc. Crónica mexicáyotl, 13. 
122 García de León. Pajapan, 32. . 
123 Entre tzotziles (Vogt, .. H?iloletik ...... 361 y Diaz de Salas, .. Notas ...... 264). para 

citar sólo dos ejemplos. 
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Yo lía significa literalmente "el vividor", y sus prefijos to- y te
indican respectivamente el posesivo de la primera persona del 
plural y el posesivo indefinido, "de la gente". Tanto yolía como 
yóllotl derivan de yol, "vida",124 y están ligados a las ideas de in
terioridad, sensibilidad y pensamiento. 

El origen del teyolía 

No he encontrado una referencia directa al momento y a las divi
nidades que concedían a los niftos el teyolía. Es de suponerse que 
los donadores fuesen los dioses patronos del calpulli. Cuando me
nos esto sí es claro entre pueblos mayas actuales, ya que afirman 
que los padres-madres que viven dentro de las montafías otor
gan esta entidad anímica a los nifíos desde el momento en que 
entran al vientre materno. m Es muy probable que la creencia 
de los antiguos nahuas fuese la misma, puesto que los dioses 
protectores recibían, entre otros, el nombre de altepeyóllotl, "co
razones del pueblo", 126 uniendo la idea de divinidad protectora a 
la de corazón. U7 

Es absolutamente lógico que se crea que el teyolía se posea des
de el vientre materno. Sin embargo, como sucedía en el caso del 
tonalli, era necesario un nuevo nacimiento (oc ceppa yoliJ bajo la 
protección de la diosa Chalchiuhtlicue, cuando el contacto de sus 
aguas limpiaba todo lo malo que en el nifío se había incorporado 
en el vientre materno: 

Axcan oc ceppa yoli, tlacati in pil
tzintli. Axcan oc ceppa cualtia, oc 
ceppa yectia. Oc ceppa quipitza, quí
mamali in tonan in Chalchiuhtli
cue. l28 

Ahora otra vez vive, otra vez nace el 
niñito. Ahora otra vez se hace bueno, 
se hace recto. Otra vez sopla en él, lo 
barrena, nuestra madre Chalchiuhtli
cue. 

Funciones y naturaleza del teyolía 

Ya se habló de las funciones atribuidas al corazón como centro 
anímico (vitalidad, conocimiento, tendencia, afección), como sede 
del teyolía. La correspondencia con las creencias de los pueblos 

124 Para su debida aclaración véase el apéndice 4, v. Yol, yollo. Otra derivación muy di
ferente es la sostenida por León-Portilla, Úl filosolla ... , 396, 191, etcétera. 

125 Guiteras Holmes, Los peligros .... 237; Vogt, "H?iloletik ... ", 361; Holland, Medici-
na .... 80. etcétera. • 

126 Nicholson, "ReJigion ... ", 409. Véase el Códice Vaticano Últino 3738. Iam. V. 
127 López Austin.Hombre-dios. 61-65. 
128 CF, VI, 202. 
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mayas es grande. Brinton nos dice que los quichés creían que en el 
corazón se encontraban todos los· poderes psíquicos, la memoria, 
la voluntad, las facultades del razonamiento, la vida, el espíritu y 
el alma. 129 

Entre las características físicas que actualmente se sefíalan al 
teyolía está la de ser caliente durante la vida y frío después de la 
muerte. 130 En los textos de Sahagún sólo se hizo referencia a su 
temperatura en el vivo, y se afirmó que era caliente. 

Los textos, tanto los históricos como los etnográficos, mencio
nan diferentes tipos de corazones: corazón blanco, duro, dulce, 
amargo, triste, crudo, frío ... El amargo se correlacionaba con el 
esfuerzo, el pesar y el arrepentimiento.ul Actualmente se dice que 
quien lo posee (el llamado yolchz'chic) es inmune a la hechicería 
porque tiene bilis fuerte y sangre amarga, y que no puede entrar al 
cuarto de quien da a luz, pues dificulta los trabajos de parto. 132 
No es remoto que la amargura del teyolía de ciertos hombres se 
relacionara entre los antiguos nahuas con la fortaleza de sus due
ftos ante los maleficios. Cuando se habla de una mujer-diosa de 
Coyohuacan, representante de Chalchiuhtlicue, se dice que su 
penitencia era ingerir agua amarga,133 acción que pudo haber esta
do dirigida a la adquisición de la fuerza suficiente para rechazar los 
ataques mágicos. Los antiguos nahuas relacionaban el cotazón 
duro con la constancia;134 ahora también se le atribuye resistencia 
ante los hechizos. m El corazón crudo y el frío caracterizaban en 
la antigüedad a los hombres libres.136 El blanco era resultado 
de la alegría y de la satisfacción de haber logrado aquéllo de 
lo que se sufría gran necesidad. 137 En cambio, entre los jacal tecas 
de hace medio siglo, el corazón blanco pertenecía a la persona de 
conocimientos y poderes mágicos. m El dulce es en la actualidad 
susceptible de ser deseado por los seres maléficos, y en los nifíos 
propicia el mal de ojo. 139 

129 Brinton, "The sacred ... , 117. 
130 W. Madsen, The Virgin s .... 167. 
131 Véanse en el apéndice 5 los cuadros del grupo yol. yollo. 
132 Entre nahuas. W. Madsen, The Virgin s .... 78. 
1 33 Chimalpahin. Relaciones.... 154. 
134 Véanse los cuadros del grupo yol. yollo en el apéndice 5. 
135 Población de origen náhuatl. Comunicación personal de Patricia Palacios. Informa-

ción recogida en Santa Ana T1acotenco. D.F. 
1 36 V éanse en el apéndice 5 los cuadros del grupo yol. yollo. 
137 CF. VI. 230. . 
138 La Farge y Byers, The Years .... 140. 
139 Población de origen nállUatl. Comunicación personal de Patricia Palacios. Informa

ción recogida en Santa Ana T1acotenco, D.F. 
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No puede suponerse que este complejo de creencias sea espaftol; 
sin embargo, existe un curioso paralelismo. En Segovia se cree que 
las personas de sangre salada son inmunes a la hechicería, mientras 
que la propensión es grande en quienes tienen sangre sosa.140 

Una idea de suma importancia en el antiguo pensamiento ná
huatl era el de la recepción en el corazón de alguna fuerza divina. 
No sólo tenían fuego divino en su corazón los hombres-dioses y 
los representantes de los dioses en las occisiones rituales, sino 
quienes en los campos de la adivinación, el arte o la imaginación 
descollaban por su brillantez.141 A diferencia del buen pintor de 
códices, que tenía endiosado su corazón (yoltéutl, tlayolteuhuia
nO, 142 el mal artista de mosaicos de pluma tenía un corazón 
envuelto, "tenía una pava donnida en su interior" (yolloquimilli, 
totolin iítie eoehtíeae). 143 

Los daños al teyolía. Curaciones 

Etiológicamente, los daftos al teyolía y al corazón pueden dividirse 
en: a, derivados de una conducta inmoral, principalmente en lo 
que se refiere a la vida sexual; b, ocasionados por ciertas enfer
medades que cubren el corazón con flemas, lo presionan, lo 
oscurecen,144 enfennedades que están frecuentemente relaciona
das con las "fiebres acuáticas", y éstas, a su vez, con la posesión de 
seres acuáticos;145 e, producidos por los hechiceros teyollocuani
me y teyollopaehoanime, que mágicamente devoran o presionan 
los corazones de sus víctimas. 

La curación en el primer caso se efectuaba en una ceremonia en 
la que el individuo exponía sus faltas al sacerdote. Tras la con
fesión, la penitencia y la ofrenda a los dioses, esperaba que su 
corazón, torcido por sus pecados, volviera a ocupar su posición 

140 Salillas, La fascinación ... , 28, nota 3. 
141 Véanse los cuadros del grupo yol, yol/o en el apéndice 5: "endiosar el yóllotl'~ 
142 CF, X, 28. 
143 CF, X, 25. 
144 Molina dice: "lJayohuál/otl mopan momana. Tener vagidos o enfermedad que me 

cubre el corazon y hace perder el sentido", y "TIayohuállotl tepam momana. 
Gota coral o. enf~J.?lledad. ~emejant~ q!,e. padec~ alguno". Ambos sintagmas se 
refieren a una mvaslon de tirueblas, y estas produclan la epilepsia según las creencias 
de los antiguos nahuas. 

145 La relaci?n geográfica de Yetecómac, partido de Hueipochtla, Diócesis de México 
(1579) dice: "y o,tros se vuelv~n locos y dicen que se les cubre el corazón, y dende 
a tres o cuad~o dlas mueren; sálenles sangre por las narices; tienen grandes dolores 
de cabeza; curanse con estáfiatl, y con aquélla se rocían y báñanse ... " Relaciones 
geográficas de la Diócesis de México, 12·22. 
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nonnal. 146 Las enfennedades podían curarse con diversos medica
mentos, entre los que las fuentes mencionan el yolloxóehitl y el 
cacahuaxóchitl. Con estos, por ejemplo, se esperaba expulsar las 
flemas que envolvían el corazón de los estúpidos, y se creía que 
los enfennos adquirían inteligencia.147 Hay otro medicamento 
notable por sus componentes. Se menciona que entre los antiguos 
totonacas se preparaba una masa con la sangre de los corazo
nes de tres niftos sacrificados, hule y cierta semilla; sin embargo, 
la práctica pudo haber sido de origen náhuatl, pues esta masa, que 
fortalecía a los comulgantes, recibía los nombres de toyolía itlá
cual o yo lía 1m tlacuáloz 148 ("comida del yolía"), nombres 
nahuas, no totonacas. 

No sólo se concebía la existencia del teyolía en los humanos y 
en los animales. Se habla en las fuentes del corazón de todo lo im
portante: los pueblos, los montes, el cielo, el lago, el mar ... Hoy 
los pueblos mayas y totonacas lo asignan a cruces, casas y plan
tas. 149 Es más, se cree que la vida del duefto de la casa y la de los 
corazones de los granos están vinculadas, y cuando el hombre 
está agonizando, se retiran las semillas de su propiedad para 
que no mueran con él, pues en caso contrario no genninarían. 150 

EL IHIYOTL 

El problema de la identificación del ihíyotl 

La identificación de la tercera entidad anímica, la que creían que 
se encontraba en el hígado, presenta una mayor dificultad, por lo 
que se refiere tanto a los antiguos nahuas como a los pueblos in
dígenas actuales. Madsen, que nos habla de las tres almas en las 
que creen los actuales habitantes de San Francisco Tecospa, 
nos proporciona el nombre de la entidad, pero no dentro del 
cuerpo, sino cuando ésta se ha externado: "aire de noche" ,151 
sustancia maligna que puede atacar a los seres humanos. Tal tér
mino existía entre los antiguos nahuas: yuhualécatl. No hay gran 
infonnación sobre el yuhualécatl. Era una entidad maligna que ha
bía que expulsar del cuerpo, sajando la carne con pedernal,152 lo 

146 Véase al respecto a Estrada Quevedo, "Neyolmelahualiztli". 
147 Cruz, 213. 
148 Torquemada, 11, 83. Román y Zamora, 1, 178. 
149 Vogt, "H?iloletik ... ", 361 y Holland,Medicina ... , 99 entre los mayas. KeUy, "World 

view ... " , 402, entre los totonacas .. 
150 Redfield y Villa Rojas, Cluzn Kom, 200. 
151 W. Madsen, The Yirgin', ... , 167. 
152 PM, fol. 69v. 
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que está en plena concordancia con las actuales creencias de los 
nahuas. 

Para la identificación del "aire de noche", "aire de muerto" o 
yuhualécatl con el ihíyotl tiene que darse un rodeo. Entre los 
chortíes la maléfica emanación del muerto recibe el nombre de iji
yo, palabra que se ha escrito "hijillo" en las obras etnográficas, tal 
vez porque se ha creído que deriva de la palabra española "hijo". 
Es curioso ver que este término es náhuatl, como lo son nagual y 
tona en la zona maya. 

Actualmente los nahuas poblanos llaman xoquía a las ema
naciones malsanas que supuestamente están presentes en el parto 
humano o animal. 153 El nombre alude al mal olor característico de 
esta emanación. En el náhuatl del siglo XVI, el abstracto del sus
tantivo que indica el olor penetrante es xoquíotl o xoqu íyo tI. 154 

También entre los chortíes se ha encontrado esta palabra (xoquía) 
que se refiere en particular al "hijillo" que desprende el cadá
ver. 155 

Comparemos las características de esta entidad anímica entre 
los antiguos nahuas con el "hijillo" de los chortíes y con las infor
maciones que nos proporcionan los estudios etnográficos que 
se refieren a otros grupos indígenas. Primero hay que aclarar 
que Wisdom afirma que entre los chortíes el "hijillo" no sólo es 
una emanación de los cuerpos muertos, sino que procede de cual
quier persona viva, aunque en cantidades menores. 156 

El origen del ihíyotl 

No hay referencias actuales del origen del "hijillo" como entidad 
anímica o como fuerza en el individuo. Entre los antiguos nahuas, 
el ihíyotl, como se vio anteriormente en un texto del Códice Flo
rentino, es el aliento comunicado por Citlalicue, Citlallatónac y 
los ilhuícac chaneque. La insuflación se producía en el momento 
en que el niño era ofrecido al agua; pero es de suponer que, co
mo en los casos del tonalli y del teyolía, se creyese que éste era 
un segundo nacimiento, y que ya desde el vientre materno la cria
tura hubiese recibido el aliento vital. Las aguas lustrales alejaban 
las malas influencias que habían ocupado el cuerpo del recién na-

153 Montoya Briones.Atla .... 178. 
154 Molina traduce el sustantivo xoquializtli como "hedor de piedra zufre o cosa así". 
1 S S Comunicación personal de María Teresa de Maria y Campos. Información recogida 

entre los chortíes de Callejones. Honduras. 
156 Wisdom, Los chortíes, 375. 
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cido, como si fuese necesaria una limpieza de los centros anímicos 
antes de que se implantaran las entidades definitivas por medio del 
baño ritual. Este lavado comprendía el hígado: 

In icuac iyelpan iyollopan quitlalilia 
atI in ticitI in piltontIi, quilhuia: 
"Xicmocuili, xicmocelili, izcatqui 
inic titzmoliniz, inic ticeliaz. In quix
itiz, in quichipahuaz, auh in quitzmo
linaltiz in tlazotIi, in motocayotia tia
zotli, yehuatI, in toyollo, oc cenca 
yehuatI in eltapachtIi."1S8 

Cuando la partera ponía el agua so
bre la región del hígado, sobre la re
gión del corazón 157 de la nifta, le de
cía: "Tómala, reClbela. Hela aquí pa
ra que crezcas, para que brotes. Des
pertará, limpiará, hará crecer lo va
lioso, lo que se llama valioso, éste, tu 
corazón, y principalmente éste, tu hí
gado." 

Las funciones del ihíyotl 

Se ha visto en el capítulo anterior que se creía que en el hígado re
sidían la vida, el vigor, pasiones y sentimientos. En la actualidad en 
Zaragoza y en Oteapan, Veracruz, se usa en lengua nahua la pala
bra española ánima para decir "hígado",159 y en la región se cree 
que en la hiel residen la vida y el vigor del hombre. 160 También 
se dijo que los antiguos nahuas creían que del hígado surgían la 
apetencia, el deseo y la codicia; y entre los chortíes se asocia 
la emanación fuerte de "hijillo" con aquellas personas que pueden 
causar mal de ojo, daño que, como es sabido, deriva del sentimien
to de envidia o simplemente del fuerte deseo que se tiene de las 
cosas, animales, plantas o personas. La ira y el aborrecimiento se 
ubicaban en el hígado y en la hiel, de la que dicen los informantes 
de Sahagún: "espesa, verde, azul, nuestro enojadero, irrita a la 
gente, hinche de ira a la gente". El "hijillo" emana de cualquier 
persona; pero es condición que ésta se encuentre enojada, agitada 
emocionalmente, o físicamente agotada. 161 

Es curioso advertir aquí que la emanación actual corresponde a 
lo que en la antigüedad ocurría a un hígado débil, hinchado y de 
partes dispersas, como si esta falta de consistencia y unidad permi
tiera que las partes componentes salieran libremente del cuerpo y 
dañaran a otras personas. En cambio, la alegría y el placer, produc-

157 Iyelpan iyollopan deben traducirse ambas "pecho". Voy un poco más a la letra por 
el significado que pudiera tener una versión más apegada en este texto. 

158 CF. VI. 204·206. 
159 GarcÍa de León. Pajapan, 32. 
160 KeUy. García Manzanedo y Gírate. Santiago ...• 82. 
161 Wisdom. Los chortíes, 375. 
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tos de un hígado unificado (cemelliJ, pertenecían a un hombre del 
que sus semejantes no podían esperar mal de ningún tipo. 

Naturaleza del ihíyotl 

El ihíyotl, se dijo, era concebido como un gas luminoso que tenía 
propiedades de influir sobre otros seres, en particular de atraerlos 
hacia la persona, animal u objeto del que emanaba. Hoy lo imagi
nan los nahuas como un gas frío durante la vida y tras la muerte, 
informe y difuso,162 y del "hijillo" dicen los chortíes que es como 
un aire, pero diferente al aire ordinario, pues es tan denso que ca
si se hace visible. 163 Este gas es maloliente según los tojolabales; lo 
que hace recordar que los antiguos nahuas daban también el nom
bre de ihíyotl al vaho que se desprende del cuerpo como pedo. l64 

Una de las características más interesantes del ihíyotl. en la 
antigüedad era su naturaleza de fuente de energía, que en propor
ciones adecuadas era capaz de ser aprovechada en beneficio propio 
o ajeno, mientras que las liberaciones sin controlo malinteciona
das ocasionaban dafios. El dolor de cabeza, por ejemplo, podía ser 
curado con el aliento;165 al aplicarlo con la mano proporcionaba 
también vigor. 166 Serna nos cuenta de un mago que, estando 
a punto de morir, recibió en suefios el aliento tonificante de dos 
personas divinas, y esto lo volvió a la vida. 167 El maíz de la troje 
era refrescado y vitalizado con el aliento,168 y con el aliento se da
ba ánimo al grano antes de cocerlo, a fin de que no tuviese miedo 
al calor. 169 En cambio, los hechiceros soplaban sobre sus víctimas 
para dafiarlas. 

Hígado, ihíyotl y enfermedad 

Una gran cantidad de enfermedades son consideradas en nuestros 
días productos de fuertes alteraciones anímicas. La repleción y 
el derrame de la vesícula biliar envenena el cuerpo, "porque la 
bilis es muy fuerte",170 o porque la hiel cae sobre la sangre y la ha-

162 W. Madsen. The Virgin·s ...• 167. 
163 Wisdom. Loschortíes. 372-373. 
164 véase ihí)'otl en el apéndice 3. 
165 Ruiz de A1arcón. 142. 
166 HG. 111. 55. 
167 Serna. 86. 
168 Ruiz de Alarcón. 142 .• 
169 López Austin.Augurios .... 67. 
170 Entre gente de origen náhuatl. KeUy. García Manzanedo y Gárate. Santiago .... 82. 
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ce hervir. 171 Pero el dafio también se produce hacia el exterior, y 
la vía son las emanaciones. 

Los dafios por emanaciones aparecen mencionados en las 
fuentes que hablan de las costumbres y creencias de los anti
guos nahuas. Ya se dijo que una persona virtuosa tenía un hígado 
limpio. En cambio, la suciedad está relacionada con una vida in
moral, y principalmente con las transgresiones sexuales. Los 
pecados irradiaban inmundicia, y ésta perjudicaba a los inocentes. 
Las emanaciones se conocían con los nombres de tlazolmiquiztli 
("amortecimiento de basura"), chahuacocoliztli ("enfermedad de 
amancebamiento") y netepalhuiliztli ("efecto recibido por ac
ción ajena"). Dafiaban al cónyuge inocente, a las criaturas en el 
vientre materno, a los nifios que el pecador cargaba en sus brazos, 
a los amigos, a quien estuviese cerca del que tenía deseos insanos y 
no cumplidos; mataba los pollos de pava; provocaba accidentes a 
las bestias; secaba los campos de cultivo; echaba a perder los 
negocios; arruinaba las ofrendas hechas a los dioses; hacía que 
los artículos de los comerciantes no se vendieran, y hasta impedía 
que la comida se cociera. Una de las formas de evitar el mal 
era la generación de una fuerza equivalente, y así los médicos 
recomendaban a las esposas de los adúlteros que adulteraran a su 
vez para no recibir el dafio. 172 Hoy el "hijillo" está íntimamente 
vinculado al mal de ojo. 

Las emanaciones no sólo procedían de un ser vivo. Podían surgir 
de restos humanos. Se decía del dedo de la mano izquierda de 
la mujer muerta de primer parto: 

.,. in icuac hui yaoc, inchimaltitlan 
caquia in tzontli, manozo mapilli ... 
quil mihiyotia in itzon, in imapil mo
cihuaquetzqui; quil quimicximimic
tia in iyaohuan.173 

.., Cuando (los que habían mutilado 
el cadáver) iban a la guerra, en sus es
cudos metían el cabello o el dedo (de 
la muerta en primer parto) ... dizque 
se hacían ihíyotl el cabello, el dedo 
de la muerta de parto; dizque amor
tecían los pies de sus enemigos. 

Una característica más del ihíyotl era que debía ser constante
mente revitalizado por las mismas fuerzas de la naturaleza, ya 
como aire que se aspiraba, ya como alimento que comunica
ba al cuerpo su energía. Esto aparece claro en palabras como 

171 Entre tarascas. Foster. Tzintzuntzan. 191. 
172 Sobre estas enfermedades véanse Ruiz de Alarcón, 110-115; Serna. 270-275; Códice 

Carolino. 44-46; HG. 111,41; López Austin, Augurios.: .• 85. 
173 CF. VI. 162. 
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ihtocuitía (nite), que traduce Molina como "refocilar o dar de co
mer a otro", y cuyo significado literal es "hacer que alguien tome 
el ihíyotl". Cuando el aliento faltaba tras la violenta carrera, el 
jadeo venía a vivificar las regiones del hígado y del bazo. 174 

Los chortíes estiman que el "hijillo" hace la sangre más fuerte y 
a su poseedor un emanador de fuerza daftina. l75 Los nahuas creen 
que la bilis fuerte se relaciona con el corazón y la sangre amargos, 
10 que hace hombres inmunes a la hechicería y dañinos a las 
parturientas. 

Por último, hay que mencionar que, según las creencias de los 
chortíes, entre quienes poseen la facultad de emitir las emanacio
nes están las personas que producen mal de ojo, los de sangre 
fuerte, las embarazadas, las menstruantes, los hechiceros, los apare
cidos, los espíritus de los muertos y los que han sido infectados 
de "hijillo". La peor emanación es la de los cadáveres. 176 

LAS TRES ENTIDADES 

En resumen, distribuidos en todo el organismo, pero concentrados 
en la cabeza, el corazón y el hígado, existen tres fluidos vitales. 
Corresponden a los centros anímicos mayores sendas entidades: a 
la cabeza, el tonalli; al corazón, el yolía, toyolía o teyolía, y al hí
gado, el ihíyotl. Las tres entidades, ya en el pensamiento antiguo, 
ya en el moderno, son estimadas como dones divinos que hacen 
posible la existencia del hombre; pero ninguna de ellas es exclusiva 
del ser humano. 

El teyolía es inseparable del -ser humano vivo; en cambio el to
nalli abandona el organismo en forma normal y en forma anormal, 
y retoma a él espontáneamente o puede ser reubicado por pro
cedimientos terapéuticos. Algunos seres humanos emanan ihíyotl 
daftino en determinadas circunstancias, y más adelante se verá, en 
el capítulo "El cuerpo y el cosmos", cómo hay liberaciones 
voluntarias de ihíyotl, y se mencionará otro de sus nombres. 
Las diferentes funciones psíquicas de las tres entidades van desde 
las más racionales del tonalli hasta las más pasionales del ihíyotl, 
y las más importantes radican en la entidad central, el teyo lía. Las 
tres deben operar armónicamente para dar por resultado un in
dividuo sano, equilibrado mentalmente y de recta moral. Las 
perturbaciones de una de ellas, en cambio, afectan a las otras dos. 

174 Así se desprende de los textos de Sahagún que hablan de la ijada. Ver apéndice 2. 
175 Wisdom, Los chortíes, 374. 
176 Wisdom, Loschortíes, 372-374. 

7. LA VIDA SOBRE LA TIERRA 

EL ORIGEN DE LOS HOMBRES 

Los primeros evangelizadores españoles encontraron en el mundo 
conquistado tal diversidad de mitos que narraban el origen de los 
h?mbres, que no pudieron menos que manifestar su gran descon
cierto ante las creencias de los indígenas: 

... y dado el caso que algunos cuentan algunas falsas fábulas conviene a 
s~ber: que nacieron de unas fuentes y manantiales de agua; otros que na
cieron de unas cuevas; otros que su generación es de dioses etcétera. 
lo cu.al clara y. a~i~rtamente se ve ser fábula, y que ellos mesm~s ignora~ 
su ongen y pnnclplO, dado que siempre confiesan haber venido de tierras 
extrañas ... l 

E~ obvia la reac~i?? de estos cristianos del siglo XVI, que perte
n~cla~ a una tradlcIOn en la que el mito bíblico de origen tenía 
milemos de haber sido singularizado, oficializado y racionalizado. 
Su mito poseía ya las características plenas de un relato histórico 
y se le atribuía validez de tal. Debido a esto, los europeos se extra~ 
fi.~r~n al no ~ncontrar en las narraciones indígenas la congruencia 
factIca .que SIrve para validar el discurso histórico, pero que no es 
ne~esan~ para sustentar la verdad comunicada por el mito. El 
calIficatlvo de falsedad que dieron a las tradiciones indígenas se 
fundaba no sólo en la inconmovible creencia de los conquistadores 
de ser duefios de la verdad única, sino en la multiplicidad de las na
rraciones mesoamericanas. 

Es conveniente precisar que la diversidad de mitos de origen del 
hombre se debe tanto a la existencia de varias tradiciones como a 
la ~luralidad de formas de registro, más o menos libres, e interpre
taCIOnes de los autores españoles, y, en forma muy importante, al 
h.e,cho de qu~ ~n los mitos se aludía a diferentes etapas de la crea
Clono A esta ultlma característica me referiré enseguida. 
. ~a lectura de los textos, ya de los directamente tomados de los 
mdlgenas, ya de los tamizados por la posición heteróclita y racio-

1 Durán, 1, 2. 
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nalizante de los europeos, permite distinguir los siguientes tipos 
de mitos de creación: 2 

1 Creación de una primera pareja humana: Oxomoco y Cipactónal. 
2 Creación de las generaciones humanas que vivieron en cada una de las 

cuatro eras denominadas "soles". 
3 Creación del primer hombre y de la primera mujer que vivieron en el 

Quinto Sol. 
4 Creación de los hombres y mujeres que tuvieron como específica misión 

guerrear para dar corazones y sangre al Sol. 
5 Creación de los distintos grupos humanos por los dioses patronos. 

Oxomoco y Cipact6nal 

Según distintas versiones, los dos dioses supremos o dos de sus hi
jos crearon una pareja original de hombres, que fueron llamados 
Oxomoco y Cipactónal. Sobre cuál era el nombre del varón y cuál 
el de la mujer hay discrepancia en las fuentes. Cipactónal (lite
ralmente "el signo del destino del monstruo de la tierra") es 
nombre más apropiado para la mujer si se toma en cuenta su carác
ter telúrico. No es claro el significado del nombre Oxomoco, 
aunque pudiera suponerse "el que vino a estar con el rostro 
encolerizado" . 

La pareja original está íntimamente vinculada al origen del 
tercer tiempo, puesto que con ella nace el calendario, lo que 
convierte a Oxomoco y a Cipactónal en los primeros adivinos 
y conocedores de las cuentas cronológicas. También con ellos nace 
la división sexual del trabajo: los dioses mandan al varón labrar la 

2 Sin desconocer el valor de algunos estudios sobre mitos mesoamericanos. es sensible 
la carencia en este campo de obras amplias que estén bien sustentadas teórica. me
todológica y técnicamente. y que formen un cuerpo sólido para el indispensable 
análisis. Remito al lector. por tanto. a las fuentes mismas. La principal información 
sobre el origen del hombre se encuentra en: 
Historia de los mexicanos por sus pinturas. 23-38. 
Códice Vaticano Latino 3738. lams. i. v. vi. vii. viii.lxxxviii. 
Historia de México. 91-92. 103-106. 109-110. 
Benavente. 9-13. 388-389. 
Historia Tolteca-chichimeca. 160-168. 
Anales de Cuauhtitlán. 3-5. 
Leyenda de los Soles. 119-123. 
Durán. l. 6-7. 
López de GÓmara.lI. 373-374. 
Muñoz Camargo. 153-154. 
Mendieta. l. 83-88. 106. 
Torquemada.l. 34-36.11. 38. 76-77. 
Alva Ixtlilxóchitl. Sumaria reladón .... l. 264-265 e Historia de la nación chichime
ca. 11.7-9. en Obras históricas. 

LA VIDA SOBRE LA TIERRA 265 

tierra, y a su consorte, tejer e hilar. Ella en particular aprenderá 
los procedimientos mágicos y terapéuticos en los que se usan 
granos de maíz. 

No es muy claro si esta pareja fue imaginada con existencia pro
piamente humana. Diversos elementos de los mitos permiten 
suponer que los antiguos nahuas concibieron a Oxomoco y a Ci
pactónal más como dioses o como seres arquetípicos que como 
hombres; entre estos elementos pueden mencionarse los siguientes: 
a, fueron coetáneos, o aun anteriores, a las creaciones de los cielos, 
la tierra y el inframundo; b, en la mayor parte de las fuentes no se 
menciona que su generación haya poblado la tierra; c, en cambio, 
se dice que fueron padres y abuelos de dioses; d, Oxomoco, como 
mujer, fue convertida en la diosa Itzpapálotl tras haber cometi
do un pecado que no se especifica, 3 lo que hace suponer que 
ambos nombres corresponden a advocaciones diferentes de la 
misma deidad; e, junto con Xochicahuaca y Tlaltetecuin, Oxo
moco y Cipactónal fueron tenidos por inventores y patronos de 
la medicina herbolaria. Al respecto hay que decir que en el pensa
miento mesoamericano el carácter de inventor o patrono de un 
arte siempre fue atribuido a un dios. 

No debe tomarse como firme apoyo de que se les concibiera 
como seres humanos el hecho de que se les diera la designación de 
hombres. Es frecuente que en los textos míticos se mencione a los 
dioses llamándolos hombres o diciéndoles sacerdotes. Un ejemplo 
es el de los cuatro "hombres" formados por los dioses para que 
sostuvieran el mundo; cumplida su misión, el dios supremo los 
hizo divinidades del cielo y de las estrellas. No sería extraño, por 
tanto, que Oxomoco y Cipactónal fuesen de este tipo de dioses 
llamados hombres, y que cumpliesen el papel de arquetipos huma
nos, de "dioses de humanidad", seres en los que se establecía el 
fundamento de la división sexual del trabajo y en los que aparecía 
como característica de los humanos su naturaleza mortal. 4 

Las generaciones de los cuatro primeros soles 

A partir de la primera generación que habitó la tierra, la humani
dad fue destruida cuatro veces por catlaclismos que produjeron 
los dioses en su lucha por el dominio del mundo. Tras cada des
trucción, un nuevo orden permitió el repoblamiento. Uno de los 
documentos que puede ser considerado entre los muy modifi-

3 Códice Telleriano Remens;s. 2a parte. lamo xxii. 
4 Códice Vaticano Latino 3738, lamo xv. 
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cados por la interpretación europea es el Códice Vaticano Latino 
3738. Este códice enlaza la primera pareja con las generaciones 
que sucesivamente fueron ocupando la tierra tras los grandes cata
clismos. En cada uno de los períodos de orden, los hombres se 
reproducen hasta el momento en que los conflictos divinos moti
van la general destrucción que dará lugar a la siguiente etapa de 
existencia de la tierra. Según el documento, siempre quedan su
ficientes supervivientes, de los que derivará la generación humana. 
Pero no todas las versiones del mito están de acuerdo con esta 
concatenación de la especie, y hablan de nuevos momentos crea
tivos: 

y habiéndoles preguntado que (si) el Sol perecía con los hombres, cómo 
luego salían y se producían otros soles y hombres, respondieron que los 
dioses hacían estos soles y estos hombres.5 

No sólo se afirma que hubo nuevas creaciones, sino que en cada 
una de ellas los hombres fueron distintos, alimentados con particu
lares productos de la tierra, sin que la humanidad pudiera llegar a 
obtener su sustento definitivo, el grano de maíz, hasta que arribó 
la edad presente o Quinto Sol. Entre estos hombres de las ge
neraciones previas destacan los gigantes, llamados quinametin 
tzocuilicxeque o quinametin tzocuilicxime. Los términos tzocuilic
xeque y tzocuilicxime se refieren a las deformadas extremidades 
inferiores de los gigantes, pues ambos nombres significan "los que 
tienen patas de jilgueros". El tamaño de estos hombres y la parti
cularidad de sus extremidades hacían tan peligrosas sus caídas que, 
una vez en el suelo, no podían levantarse.6 A los pecados de estos 
gigantes (soberbia, degeneración sexual y embriaguez) se atribuyó 
la ifa de los dioses que produjo su destrucción. 

También cabe la duda de si estos pobladores de los cuatro soles 
anteriores al presente fueron considerados verdaderamente huma
nos, o si fueron concebidos simplemente como antecedentes del 
hombre, pertenecientes no a la historia, sino al tiempo del mito. 
Destruidos, daban origen a otros seres que vivirían en el Quinto 
Sol. Unos fueron transformados en monos, otros en grandes peces, 
otros en pavos, otros en pájaros, otros en mariposas, por lo que 

5 Historia de México, 104. 
6 Otra versión posible sería "los dueños de pies de gusanos de la mugre", para lo que 

habría que duplicar la o. Es verosímil esta traducción si se compara con la descrip
ción de la gente que se esperaba llegaría a Tenochtitlan a arrebatar el poder a los 
mexicas en tiempo de Motecuhzoma Xocoyotzin: ..... verás que han de venir unas 
gentes que serán llamadas coaixeques, caras de culebras, y caras de pescado gran
des, y pies de gusanos." Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, 528. 
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puede sospecharse que son de la categoría de dioses que Jensen ha 
denominado demas,7 divinidades cuya muerte en el tiempo del mi
to produce el nacimiento de los seres del tiempo del hombre. 

La pareja original del Quinto Sol 

Por fin se llega, tras las cuatro destrucciones anteriores del mundo 
y de las generaciones humanas que lo habitaron, a la última etapa, 
que lo es no sólo por ser la presente, sino porque a su destrucción 
no la seguirá una sexta época del hombre: 

Tienen por muy cierto que ha de haber otro fm e que ha de ser por fuego, 
e que la tierra ha de tragarse a los hombres, que todo el universo mundo se 
ha de abrasar, e que han de bajar del cielo los dioses y las estrellas, y 
que personalmente han de venir a destruir a los hombres del mundo y aca
ballas, e que las estrellas han de venir en figuras de salvajes, y éste es el 
último fm que ha de haber en el mundo.8 

La relación del hombre, el hombre definitivo, con el cosmos era 
perfecta, ya que se asociaba al punto de equilibrio, al centro del 
universo, como lo afirma Moreno de los Arcos: 

La concepción es realmente grandiosa: los nahuas establecieron la existen
cia de cuatro edades anteriores a la suya, y todas destruidas por los cuatro 
elementos, e identificables todas con los cuatro rumbos. A ellos les co
rrespondía el centro del universo, la síntesis del tiempo, la suma de los 
elementos.9 

En efecto, el hombre náhuatl consideró que la verdadera especie 
humana ocupaba el centro del cosmos, que había sido formada en 
la quinta de las creaciones, y una etapa más, una generación que 
sobrepasara temporal y cualitativamente a la suya, eran inconcebi
bles. En el Quinto Sol, en la última de las posiciones dables del 
plano terrestre, se agotaban las posibilidades de creación. 

Algunas fuentes dividen la creación de la nueva pareja de hom
bres en dos etapas: la primera corresponde a la formación de 1600 
dioses que enviaron las divinidades supremaslO a la tierra, en for
ma de un pedernal que cayó y se hizo pedazos en Chicomóztoc. 
Estos 1600 dioses pidieron permiso para hacer hombres, y se les 
contestó que debían descender al inframundo, pedir a Mictlan-

7 Jensen, Mito ... , 110-111. 
8 Muñoz Camargo, 154. 
9 Moreno de los Arcos, "Los cinco ... ", 210. 

10 AqUÍ con los nombres de Citlallatónac y Citlalicue. 
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tecuhtli cenizas y huesos de las generaciones de los soles pasados, y 
a partir de los restos crear la nueva vida. En la segunda etapa, Que
tza1cóatl ll o Xólotl descienden para solicitar los huesos y las ceni
zas. Tras algunas peripecias los obtienen, los llevan a Tamoanchan, 
donde la diosa Quilaztli los muele y coloca el polvo en un lebrillo. 
Allí son regados con la sangre vivificante de los dioses, principal
mente con la del pene de Quetza1cóatl. De aquella masa surgirá al 
primer día el varón, y a los cuatro, la mujer. Ambos serán alimen
tados por Xólotl. Posteriormente se abrirán para ellos los depósitos 
de piedra en los que los dioses guardaban· el maíz, con lo que esta 
generación ya será la de los hombres verdaderos. 

El protagonista divino de esta creación es Quetzalcóatl. Es 
necesario insistir aquí en el carácter polivalente de los dioses meso
americanos yen el hecho de que sus nombres son, frecuentemente, 
referencias delimitan tes de sus campos de actividad. Quetzalcóatl 
aparece algunas veces como uno de los cuatro hijos de Ometecuhtli 
y Omecíhuatl, la pareja divina; pero el nombre servía también para 
designar a esta dualidad suprema, como unidad. No es un caso ais
lado, ya que lo mismo sucedía, por ejemplo, con el nombre de 
Moyocoyani, que se otorgaba indistintamente al dios supremo y a 
uno de sus cuatro hijos, Yayauhqui Tezcatlipoca; o con el nombre 
de Yohualli Ehécatl, con el que se referían, también, tanto a 
Ometéotl como a su hijo Quetza1cóatl. Los dioses no tenían 
individualidad absoluta: se fundían y se desdoblaban; cambia
ban de atributos y de designaciones según el punto de su ciclo de 
acción; sus personalidades se alteraban constantemente de acuerdo 
con la dinámica de los contextos. 12 Ya hace alusión a lo anterior la 
Historia de los mexicanos por sus pinturas cuando afirma que "es
tos dioses tenían estos nombres y otros muchos, porque según en 
la cosa que entendían o se les atribuían, ansí les ponían el nom
bre".13 Quetza1cóatl, el dios creador del hombre, es uno de los 
cuatro hijos de la pareja suprema; pero es esta misma pareja, o este 
dios dual supremo, cuando está revestido con su carácter de divi
nidad creadora de la vida de los hombres. 14 

El mito del descenso al Mictlan es el más importante de los que 
se refieren a la aparición del ser humano en el Quinto Sol; pero no 
es el único. En páginas anteriores se ha hecho mención del que 

11 Con este nombre o con el de Ehécatl. 
12 Véase al respecto, aunque referido a la iconografía, López Austin, .. Iconografía ..... 
13 Historia de los mexicanos por sus pinturas. 24. 
14 En muchas fuentes aparece Quetzalcóatl como dios de la generación. Véase, por 

ejemplo, Cervantes de Salazar, 1,43. 
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narra que el hombre primero fue un ser que sólo contaba con la 
parte superior del cuerpo.15 

La creación de los guerreros 

Algunas fuentes mencionan la creación de múltiples hombres, cu
yo número tiene cierta carga simbólica. Se dice que fueron 5, 7, 
400 ó 1600. Estos guerreros y sus mujeres nacen para dar fuerza 
al Sol con su sangre y sus corazones. 

Citlalicue, la comparte femenina de la divinidad suprema, envía 
directamente 1600 hombres del cielo a Teotihuacan, y llegados 
a esta ciudad todos mueren. Tezcatlipoca y Camaxtli intervienen 
en otras creaciones, dando origen a 400 guerreros y a 5 mujeres de 
un golpe; los hombres mueren y las mujeres quedan vivas tras la 
guerra. 

Los mitos son complejos; pero tienen algunos elementos que 
permiten ubicar a estos personajes: en primer lugar, el envío 
de 1600 hombres por Citlalicue a la tierra es similar, obviamente, 
al envío que ella y su consorte, Citlallatónac, hacen del pedernal 
que se fragmenta en Chicomóztoc, del que salen los 1600 dio
ses que pedirán a las divinidades celestes facultades para crear 
hombres que los adoren. El que vayan a morir a Teotihuacan para 
dar vida al Sol viene a confirmar que se trata de dioses: son los dio
ses con cuya fuerza vital el astro podrá moverse en el firmamento, 
como se narra en otros mitos. El que se diga que cada uno de ellos 
será adorado por un pueblo 16 permite descubrir que son los di
versos dioses patronos. Otro dato más que conduce a la conclusión 
de que son dioses es que una divinidad, Camaxtli, se convierte 
en uno de los guerreros. Son dioses, y sus funciones son tres: dar 
su fuerza vital para que se mueva el Sol (el Quinto Sol); contri
buir, con Quetzalcóatl a la cabeza, a que nazca la primera pareja 
del Quinto Sol, y dar origen a los grupos humanos que poblarán 
la tierra en la última era. 

Ya aquí se perciben dos distintos tipos de mitos de creación del 
hombre de la quinta era. Uno de ellos se refiere genéricamente a la 
especie humana; otro, al origen de las divisiones humanas. El pri
mero concibe el principio como nacimiento de una pareja. El 
segundo tipo comprende una sucesión de creaciones grupales. Cada 
grupo quedará bajo la protección de uno de estos dioses guerreros. 

15 Una de las versiones de este mito, diferente a la transcrita con anterioridad, fue co
municada a fray Andrés de Olmos. Mendicta. 1, 87-88. 

16 Mendicta, 1, 85. 
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Esta es una de las causas de la gran variación en cuanto al número 
de los personajes; en otro trabajo mencioné que los dioses patro
nos aparecen protegiendo grupos humanos de muy distintas 
dimensiones, desde grandes grupos étnicos, que varían de acuerdo 
con las particulares versiones de los mitos, hasta las pequeñas uni
dades denominadas calpulli, que poseían protectores propios.17 

La creación de los distintos grupos humanos 

Fue necesario explicar a través de los mitos el porqué de la plura
lidad de los grupos humanos que habitaban el mundo, de sus 
diferentes lenguas y de la protección que cada uno de ellos creía 
recibir de un dios tutelar. Se concebía a los primeros hombres 
de cada grupo viviendo en forma latente dentro de cavernas que 
hacían las veces de vientres matemos. El sitio mítico donde estos 
primeros padres esperaban surgir a la luz recibía el nombre de 
Chicomóztoc, "lugar de las siete cuevas", que era el sitio donde el 
navajón de Citlallatónac y Citlalicue se había roto para dar origen 
a los 1600 dioses. Cada uno de los siete vientres de la montaña 
sagrada daría oportunamente origen a un pueblo, que saldría gra
cias a la intervención de su patrono. 

Las versiones son distintas. El Códice Vaticano Latino 3738, 
por ejemplo, pretende llevar al extremo la concatenación de la 
generación humana. Ya se ha visto que en este códice no se acep
tan las múltiples creaciones, sino que se habla de la existencia de 
supervivientes que van enlazando las generaciones humanas de uno 
de los soles al otro. Al tratar de la última destrucción del mundo, 
el documento afirma que se salvaron siete personas, entre ellas 
Quetzalcóatl, Huehuetéotl, Cihuacóatl y Xelhua, porque pudieron 
penetrar a una gruta. Cada uno de ellos generó una nación, misma 
que tendría a su progenitor por dios, haciéndolo "corazón del 
pueblo".18 Más adelante el códice ofrece un dibujo donde apare
cen siete grutas, y en cada una de ellas se encuentra un grupo 
humano: chichimecamexicas, nonoalcas, michhuacas, totonacas, 
cohuixcas, cuextecas y 0lmecaxicalancas. 19 En la Historia Tol
teca-chichimeca aparecen en las siete cuevas de Colhuacatépec 
Chicomóztoc los siete siguientes grupos chichimecas: malpantla
cas, texcaltecas, cuauhtIinchantlacas, totomihuaques, zacatecas, 
acolchichimecas y tzauhctecas.20 En otra fuente, los dioses crea-

17 López Austin,Hombre-dios, 47-57. 
18 Códice Vaticallo Latinó 3738, lam. v. 
19 Códice Vaticano Latino 3738, lam.lxxxvili: 
20 Historill Tolteca-chichimeca, 161, Col. 16r. 
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dores de los diversos grupos humanos se identifican con los prime
ros padres de cada uno de ellos, y algunos son epónimos. La pareja 
suprema, como señor del cielo y señora de la tierra, tienen como 
hijos a Ténuch, Ulmécatl, Xicaláncatl, Mixtécatl, Otómitl, Xelhua, 
de quienes nacerán respectivamente los tenochcas, los olmecas, los 
xicalancas, los mixtecas, los otomíes y la gente de Cuauhquechol
lan e Itzucan. Otra madre, también con nombre terrestre, parirá al 
séptimo hijo del Señor del Cielo, y lo llamarán Quetzalcóatl.21 
Aunque el número siete es persistente en las fuentes, y con él el 
origen humano en Chicomóztoc, los diversos documentos registran 
distintos nombres de los grupos humanos. Hay que agregar que los 
nacimientos de los distintos grupos humanos no se concebían 
simultáneos. Cada grupo creía haber nacido en una fecha distinta, 
fecha que era clave para su historia en la repetición de los ciclos. 

En resumen, los mitos de origen se refieren a: 

La creación de una pareja arquetípica, Oxomoco y Cipactónal, vinculada 
al origen del tercer tiempo. Estos personajes son patronos de la adivina
ción, y de la medicina herbolaria, y en ellos se establecen la división 
sexual del trabajo y la naturaleza mortal de los hombres. 

2 La creación de seres que habitan la tierra durante los cuatro soles anterio
res al presente. Al parecer eran considerados divinidades del tipo dema. 
Su muerte da origen a animales del Quinto Sol. De sus huesos y cenizas 
se toma parte de la materia con la que serán formados los hombres de la 
última época. 

3 La creación genérica de los hombres del Quinto Sol, iniciada en una pare
ja original. Intervienen en la creación, en conjunto, los dioses hijos de la 
pareja suprema, presididos por Quetzalcóatl. Los huesos y las cenizas 
de los pobladores de soles anteriores son molidos y regados con la san
gre de los dioses, y así se forman el primer hombre y la primera mujer. 

4 La creación de dioses (que no hombres) cuya misión será dar vida al 
Quinto Sol, a la pareja original de esta época y a los grupos humanos que 
saldrán de las cuevas de Chicomóztoc. 

5 La creación de estos grupos humanos. Los hombres del Quinto Sol surgen 
a la vida en conjuntos que dependen de un dios protector. Antes del naci
miento esperan encerrados en las cuevas maternas. 

LOS COMPAÑEROS DEL HOMBRE 

El mundo del hombre no estaba habitado sólo por él, por las plan
tas y por los animales. Otros s~res menos perceptibles rodeaban al 
hombre e influían en su vida, ya en forma benéfica, ya perjudicial-

21 Benavente, 10 y 12 . 
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mente. Algunos eran personajes divinos que en sus tiempos y zonas 
particulares visitaban la superficie de la tierra o las capas bajas del 
cielo, o que vivían pennanentemente en ellas; otros eran sus envia
dos, sus mensajeros; otros, los guardianes o dueftos custodios de 
animales, de vegetales, de fuentes y corrientes de a~, de oqueda
des; otros, los encerrados en las rocas, o quienes desde el cielo 
amenazaban con su terrible descenso. En fin, el mundo compleja
mente p~blado te~ía que explicarse, en gran parte, por los mitos 
de creaClon, y explicaba a su vez los beneficios y dafios que en for
ma invisible llegaban al hombre. 

Las funciones de los mitos nahuas de origen de la especie huma
na fueron múltiples. Dieron cuenta de la existencia de los diversos 
grupos y les proporcionaron fInnes apoyos de cohesión interna. El 
origen autónomo de los pueblos explicó la diversidad lingüística. 
El alterno dominio de los soles y la muerte de los dioses guerreros 
s~stentaron id.e~!ógicamente a los pueblos que pretendían jus
tlfic~ su poslclon hegemó~ica. La división sexual del trabajo 
q~eOo con~~grada en los mitos de Oxomoco y Cipactónal. Los 
mItos tamblen fueron la base de mecanismos de control moral de 
enaltecimiento del valor guerrero, de afianzamiento de la adhe;ión 
pop.~lar a "o~ ~nes militaristas del grupo en el poder, y de eluci
daclOn etlOlogIca de algunos padecimientos cuya relación de 
causa-efecto no podía ser aclarada de otra manera que no fuese la 
intervención de lo sobrenatural. 

Las narraciones de lo acaecido en los cuatro soles anteriores no 
sólo se refieren a un pretérito tiempo del mito: dan cuenta de un 
mundo presente nimbado por las fuerzas sobrenaturales con las 
que el individuo puede tropezarse de un momento a otr~. Basta
ba que el hombre abandonara la compaftía de sus semejantes para 
que cayera en un terreno en el que la acción de la sobrenaturale
za era demasiado intensa. Un viaje en el que se viera precisado 
a cruzar barrancas, arroy~s y bosques, lo internaba en zonas go
bern.adas por seres agresIvos de figuras horripilantes. En otras 
ocasIOnes no le era necesario ir demasiado lejos: eran peligrosos 
por, la noche lo~ rincones, malolientes donde la gente defecaba. 
Alh, en ,la oscundad, podla ser sorprendido por la enana peluda, 
por el craneo, por el mue~o ceftido de la cabeza o por otras figuras 
fantasmales que se burlaban de él. 

Los seres existente3 en los cuatro soles anteriores no habían 
quedado totalmente liquidados. Según los antiguos tlaxcaltecas 
cuando el mundo se destruyó por primera vez, la tierra dio un gi~ 
ro completo, quedaron abajo los gigantes, y algunos de sus huesos 
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aparecieron expuestos en las quebradas.ll No obstante lo anterior, 
tanto en las narraciones de tipo histórico como en la tradición 
popular, los gigantes siguieron viviendo junto a los hombres del 
Quinto Sol. Todavía hoy se habla de estas criaturas enormes, y se 
dice que sus pies están invertidos, defonnes, como los de los quina
metin tzocuilicxeque que mencionan los antiguos textos. 

Las informaciones etnográficas de las creencias actuales en estos 
seres son de gran importancia, pues los describen con un deteni
miento que no existe en las fuentes históricas. Estas son lacónicas, 
por ejemplo, cuando se refieren a los ohuican chaneque, de los que 
sólo nos dicen que eran seres que guardaban los lugares peligrosos 
y que se distinguían de los naguales en que sus bocas eran ba
bosas y no amuralladas de dientes.l3 En cambio, las fuentes 
etnográficas contemporáneas son mucho más explícitas, y nos ha
blan con detalle de estos chaneque, presentándolos como seres que 
existieron libres en un período anterior de la tierra, y que ahora 
se encuentran reducidos a piedras, metates, figurillas arqueológicas 
o árboles, fonnas que sólo pueden abandonar a ciertas horas del 
día.l4 Cuando adquieren su forma animada son seres pequeftos, 
peludos, como la cuitlapanton o cintanaton de los antiguos na
huas, lS relacionados con el Señor de los Animales, que habitan 
montañas, bosques, manantiales, torrentes y arroyos, y que cui
dan de estos sitios y de las bestias. Causan graves males, tanto por 
intrusión de aires como por robo de "sombra"; pero también es 
posible obtener de ellos algunos beneficios, sobre todo si el hom
bre se les enfrenta en fonna violenta y agresiva. 

Otros seres de los que se creía que habitaban demasiado cerca 
de los hombres eran las pobladoras del cielo, monstruos feroces de 
quienes se esperaba el descenso al finalizar el mundo. Su misión 
sería entonces bajar a devorar a los mortales. Se les llamó tzi
tzimime, y eran concebidas como seres descarnados, de afilados 
colmillos y annados de garras. 

Todos estos seres estaban apaciguados en el período actual por 
el dominio del Quinto Sol. Permanecían sujetos por la fuerza 
del astro; pero en los períodos críticos, en los que la existencia del 
Sol peligraba, podían recuperarse y atacar a los hombres de la 
generación presente. Esta creencia existió en la antigüedad y per
siste en nuestros días. Hoy se cree que durante la noche no existe 

II Muñoz Camargo, 153. 
l3 Ruiz de Alarcón, 38-39. 
l4 Por ejemplo, Kelly, García Manzanedo y Gátate, Santiago ... , 120-121. 
lS López Austin,Augurios ... , 57. 
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el peligro de la invasión gracias a que las estrellas actúan como 
vigilantes, flechando a las piedras que tratan de moverse para 
transformarse en tigres. "Cuando Dios se va y se queda oscuro 
-dicen los actuales tepehuas- quedan como topiles las estre
llas" ;26 y la misma función dan a las estrellas los totonacas.27 En 
cambio, cuando el Sol se eclipsa y peligra por ello su existencia, los 
enseres de la casa pueden liberar su contenido. De la piedra y de la 
madera surgen demonios y bestias fieras que devoran a los vivos.28 
Esto sucederá de seguro cuando el Sol termine;29 el día del juicio 
la tierra se volteará; la parte de abajo quedará arriba, y así se des
truirán los hombres del presente. 30 

Comparemos estas creencias de los mayas de la Península de 
Yucatán, de los totonacas y de los tepehuas, con lo que quedó 
registrado de los antiguos nahuas. Esperaban éstos el fin del Quin
to Sol al concluirse un ciclo de 52 años. La última noche del ciclo 
eran apagados todos los fuegos, y el mensaje divino que prometía 
el enlace con otro siglo debía llegar con el nacimiento del fuego 
nuevo, encendido por el sacerdote en el pecho de un sacrificado. 
Previamente, y por temor al ataque, se arrojaban lejos de la casa 
todos los enseres domésticos, incluidas las pequeñas imágenes de 
los dioses, los metates y las tres piedras sagradas entre las que era 
mantenido el fuego del hogar. Se temía que en los momentos de 
oscuridad bajaran del cielo las tzitzimime, "mujeres que no tienen 
carne, sino huesos", las que moraban en el segundo cielo,31 "de
monios atroces que revolotean por el aire",32 "demonios feísimos 
y muy terribles que comerían a los hombres". 33 y se tenía miedo 
hasta de las mujeres preñadas, de las que se decía que también po
dían convertirse en fieras,34 posiblemente porque las tzitzimime 
podían tomar posesión de sus cuerpos. Cuentan las fuentes que en 
tiempos de Ahuítzotl, tlatoani de Tenochtitlan, ocurrió un eclipse 
que sembró el pánico, pues hubo tal oscuridad que se esperaba 
el descenso de las tzitzimime. 35 

Otro momento difícil, en el que podían liberarse los seres de 
épocas anteriores, era el de un sismo. Los niños tenían que ser 

26 Williams GarcÍa, Los tepehuas. 192. 
27 Kelly, "World view ... " 395-396. 
28 Entre los mayas, Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 206-207. 
29 Entre los totonacas, Kelly, "World view ... ",.395-396. 
30 Entre los mayas de Quintana Roo, Villa Rojas, The Maya .... 151. 
31 Historia de los mexicanos por sus pinturas. 69. 
32 Hernández, Antigüedades ... , 138. 
H Torquemada, I1, 293. 
34 CF, VII, 27. 
35 HG, 11, 284. 
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separados de la superficie de la tierra para que no les fuera robado 
el poder de crecimient036 y las ollas eran cubiertas o quebradas 
para que las mujeres preñadas no sufrieran aborto. 37 

También hay noticias de la creencia de que los metates libera
ban, al romperse, una fuerza maligna que mataba a la molendera y 
a los habitantes de su casa,38 fuerza que puede ser identificada con 
los seres de épocas anteriores que estaban incluidos en la piedra.39 

Existe un interesante paralelismo de concepciones indígenas y 
cristianas. Por fortuna se cuenta con la relativamente temprana 
información de Muñoz Camargo, que nos habla de una primera in
versión de la tierra, creencia que concuerda con la actual de que al 
fin del mundo ocurrirá un movimiento contrario. De otro modo, 
habría el riesgo de suponer una influencia europea en el actual 
pensamiento de los mayas de Quintana Roo. El paralelismo se da 
con creencias españolas de Orense, que afirman que al fin del 
mundo: 

Se oirá un ruido extraordinario y saldrán de debajo de la tierra unos 
hombres a caballo, de 25 cuartas de estatura. En una gran llanura darán 
descomunal batalla campal a los hombres de nuestro mundo: "Xa que de
nantes estuvéchedes por riba de nos, agora estaredes debaixo". Después 
una nube de azufre arderá por las chispas desprendidas de las herraduras de 
los caballos y el fuego completará la destrucción.40 

A la presencia de los seres de soles anteriores debe agregarse la 
de los muertos del Quinto Sol, ya que se creía que sus restos no 
quedaban totalmente alejados de este mundo, como se verá en un 
capítulo posterior. La vida de los hombres del Quinto Sol, por tan
to, era una vida que se compartía con los dioses, con seres de eras 
anteriores y con muertos contemporáneos. Todo individuo corría 
el riesgo (o podía buscarlo) de encontrarse con lo sobrenatural 
para convertirse en su víctima o para dominarlo con su arrojo. 

EL SUFRIMIENTO Y EL PLACER 

Nada mejor para comprender la ideología de los antiguos nahuas 
acerca de la vida sobre la tierra que la búsqueda en los huehuetla-

36 López Austin,Augurios .... 75. 
37 Las Casas. II. 39. 
38 López Austin. Augurios .... 93. . 
39 Esta creencia tal vez pueda justificar un extraño sintagma que. sin razon apa

rente. está registrado en el Vocabulario de Molina: tetl itechpa quiza. cuyo signifi
cado es "salir o proceder algo de la piedra ". 

40 Taboada. "Folklore ... ", 124. 
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tolli, discursos tradicionales pronunciados en ocasiones solemnes, 
en las que los conceptos más importantes eran repetidos una y otra 
vez para que quedaran indeleblemente grabados en la mente del in
dividuo. He escogido dos piezas que se refieren al placer y al 
sufrimiento sobre la tierra. La primera es el discurso que dirigían 
los señores a sus hijas cuando éstas habían llegado a la edad de la 
discreción: 

An axcan ca ye timotlachialtia, ca ye 
titIachia inic yuhcan: ca amo ahuialo, 
ca amo huellamacho, ca toneuhua, ca 
chichinaco, ca tlaciahua ca umpa on
quiza, timalihuin tonehuiztli, in chi
chinaquiztli: ayaxcan in tlalticpac, 
techochoctica, teellelaxitican, cococ 
teupouhqui macho: auh itztic, cecec, 
ehecatl quiztoc mopetzcotoc: nelli 
mach in tetech cecehui in tonalli, in 
ehecatl, auh amicohuayan, teucio
huaya: za zan niman ye yuhca i. 

Huel xiccaqui nochpuchtze, nopil
tze: ayeccan in tlalticpac, amo pacoa
ya, amo huellamachoaya: zan mitoa 
ciauhcapacoaya, chichinacapacoaya 
in tlalticpac, yuh conitotihui in hue
huetque: inic amo cemicac tichocati
nemizque, ¡nic amo titlaoculmiquiz
que in timacehualti: yehuatl tech
momaquili in Totecuyo, in huetz
quiztli, in cochiztli: auh ye in tona
cayutl in tochicahuaca, in tohuapa
huaca: auh yequene ye yehuatl in 
tIalticpacayotl, inic nepixolo. 

Muchi quihuinti in nemiliztli in 
tlalticpac inic ayac chocatinemi. Auh 
mazo yuhcan, i, mazo nel ihui in yuh 
tlamani, i, tlalticpac: cuix ic caco, 
cuix ic nemauhtilo, cuix ic chocatine
moa, ca nemoa in tlalticpac, tecuhti
hua, tlatocatihua, piltihua, cuauhti
hua, ocelotihua: auh aquin za quito
tica ca yuhcan, i, in tlalticpac; aquin 
za momiquizyecotica, ca tlaayoa, ca 

y ahora que te instruyes, que ya mi
ras, así es aquí: no hay contento, no 
hay alegría; hay tormento, hay dolor, 
hay aflicción; porque aquí salen el 
tormento apostemado, el escozor. Di
ficultosa es la tierra; lugar de lloros, 
lugar de penas. Son sentidos el dolor, 
la angustia. Y permanece saliendo, 
permanece deslizándose el viento 
frío, helado. En verdad sobre nos
otros el viento enfría el calor. Y es 
lugar de sed, es lugar de gran hambre. 
Sólo así es esto. 

Oye bien, hija mía, niña mía: no 
es un lugar agradable la tierra; 1)0 hay 
contento, no hay alegría. Se dice que 
sólo hay alegría con cansancio, ale
gría con aflicción sobre la tierra. Así 
lo andan diciendo los viejos: para que 
no estemos viviendo en lloros por 
siempre, para que no fenezcamos de 
tristeza los hombres, él, Nuestro Se
ñor, se dignó damos la risa, el sueño, 
y nuestro sustento, nuestra fuerza, 
nuestro brío. Y esto más: lo terrenal 
[el sexo], para que sea la reproduc
ción. 

Todo esto embriaga la vida sobre 
la tierra para que nadie ande lloran
do. Y aunque así sea esto, aunque así 
estén, en verdad, las cosas sobre la 
tierra, ¿acaso así es oído, acaso así es 
temido, acaso así se vive entre llan
tos? Porque se vive sobre la tierra, 
se hacen gobernantes, se hacen tlato
que, se hacen nobles, se hacen águi
las, se hacen tigres. ¿Y quién anda 
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nemiltilo, necaltilo, tlatequipanolo: 
auh necihuatlanilo, nenamictilo, ne
ucchotilo, tlapaliuhcatihua.41 

solamente diciendo que así son las 
cosas sobre la tierra? ¿Quién sola
mente está intentando darse muerte? 
Porque hay producción, hay crea
ción de vida, hay construcción, hay 
trabajo. Y hay búsqueda de mujeres, 
hay matrimonio, se adquieren mari
dos, se casan los jóvenes. 

El segundo texto que selecciono era el pronunciado ante el ca
dáver de un recién fallecido: 

Nopiltze, oihiyotl ticmomachiti, otic
mociahuilti in Totecuyo, canel amo 
nican tocenchan in tlalticpac, ca zan 
achitzin ca, ca zan cuel achic, ca zan 
titotonio, ca zan ipaltzinco titimaxi
tico in Totecuyo.42 

Oh, hijo mío, conociste el sufrimien
to, padeciste. Te hizo merced Nues
tro Sefior, porque en verdad no es 
aquí sobre la tierra nuestra casa de
finitiva, que sólo por poco tiempo es, 
que sólo un momento, que sólo es 
nuestro calentadero al sol, sólo gra
cias a Nuestro Sefior venimos a co
nocemos los rostros. 

Estas mismas ideas aparecen en otros muchos discursos y poe
mas que sería largo enumerar. La repetición de tales conceptos 
en obras de distintos géneros es una buena garantía de su origen 
prehispánico; garantía necesaria cuando se trabajan los huehuetla
tolli, piezas que, modificadas adecuadamente, siguieron siendo 
usadas por los evangelizadores como excelentes medios de difusión 
de sus prédicas. 

Destaca a primera vista la concepción de la vida como un 
período breve en el que el dolor es algo normal y natural. El 
sufrimiento, expresado frecuentemente en los textos como dolor 
físico o como esfuerzo y fatiga, implica hambre, sed y trabajos, a 
los que el hombre tiene que enfrentarse por el hecho simple de 
haber nacido. En la vida misma se encuentran los dones divinos 
que hacen soportables los padecimientos: la risa, el sueño, el 
sustento, la fuerza, el placer sexual, la unión conyugal, la repro
ducción humana, todo como una agradable embriaguez que aleja a 
los hombres de la idea del suicidio. 

Es interesante ver cómo el primero de los discursos, aunque está 
dirigido a una niña noble, se refiere al hambre y a la sed, más si
guiendo un patrón generaliza"o que atendiendo a una situación 

41 CF, VI, 93-94. 
42 CF, 1lI, 39. 
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concreta. Entre las recompensas que la sociedad otorga está la de 
un supuesto beneficio general: el que pueda contarse con los diri
gentes que organizan a la colectividad entera. Y otro del mismo 
estilo: la formación de militares profesionales, los águilas y los ti
gres. 

Es, sin duda, la visión que se difundió entre todos los grupos 
que integraban la sociedad; pero es, al mismo tiempo, la visión de 
los dominantes, de los que hacían entender al agricultor que su 
existencia era tan efímera que debía tomar con resignación su pre
matura muerte en el combate, agradeciendo que la divinidad le 
hubiera proporcionado unos años para venir a calentarse al sol y 
a conocer los rostros de sus semejantes, en un hogar que, a fin de 
cuentas, no era el hogar definitivo de la especie humana. 

En la polaridad sufrimiento-felicidad se proyecta la asimetría 
de una sociedad en la que la riqueza era distribuida muy desigual
mente. Al hombre común le era difícil obtener lo necesario para 
su sustento, y los valores negativos son el hambre, la sed, el esfuer
zo físico. Sin embargo, el origen del sufrimiento no se hace derivar 
de las relaciones sociales, sino que se atribuye a la naturaleza 
misma de la vida sobre la tierra. 

El esfuerzo y el sufrimiento se aproximan a la sinonimia, y es 
frecuente encontrar en la metáfora su vinculación por medio de la 
idea del dolor físico. Según Molina, "adquirir con trabajo lo nece
sario para la vida" es ic tonehua, ic chichinaca in noyollo, in 
nonacayo; literalmente, "así duelen, así escuecen mi corazón y mi 
cuerpo". Es la concepción realista de un pueblo que carece con 
demasiada frecuencia de los bienes materiales, que equipara el 
sufrimiento a 10 que agrede más vivamente la integridad corpórea 
del individuo. En el otro extremo, en forma paralela, la felicidad 
tiende a aproximarse al gozo que producen los sentidos. Tla
machtía (nino) significa "enriquecerse o gozar mucho"; a la letra 
es "sentir las cosas". Ahuía (n) significa "ser feliz"; está relacio
nada esta palabra con ah u íac, "cosa suave, olorosa y gustosa". 
Tzopeliccuícatl ("canto dulce") y huelicatlatoa ("hablar gustoso, 
sabroso") son dos de los varios términos que muy frecuentemente 
aparecen en los textos equiparando la calidad suprema de las cosas 
con la sensación. Si el dios favorecía a un hombre, se decía que 
éste recibía "la dulzura, la fragancia, la misericordia" divinas.43 

Esta asociación también es clara en los dos refranes siguientes y en 
sus respectivas explicaciones: 

43 CF, IV-V, 33: ... in itzopelica, in yahuiyaca, in itetlaocoliz ... 
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"In atzopelic, in ahahuiac" 

Itechpa rttitoa in aquin amocnelilma
tini, azo totoco macehualli. Dhuilo
ya: "Xiyauh, xictlalcahui in altepetl, 
ca atzopelic, ca aahuiyac ipan ticmati 
in altepetl." Anozo aca tlatoani ilhui
loya: "Amo titzopelic, amo tahuiac 
ipan macho."44 

"Tzopelic, ahuiyac" 

Itechpa mitoa in altepetl in uncan ne
tlamachtilo, pacoa; anozo itechpa mi
toaya in tlatlani tepepaquiltiani.45 

"Insípido, sin fragancia" 

Se dice de quien es ingrato, o del 
hombre que es desterrado. Se decía: 
"Vete, abandona la ciudad, porque 
la ciudad te considera insípido, sin 
fragancia." O quizá se le decía esto 
a algún tlatoan;: "No eres considera
do sabroso, fragante." 

"Sabroso, fragante" 

Se decía de una ciudad en donde 
existía dicha, felicidad; o quizá se de
cía de un tlatoan; que era dador de 
alegría a la gente. 

El placer, no obstante lo anterior, era una ilusión: zan yuhquin 
cochitlehualli, temictli ipan ticmatizque in iz tlalticpac in pacoa, 
"sólo como un ensueño, como un sueño debemos considerar el 
placer de este mundo".46 El hombre, y sobre todo el hombre 
del pueblo, debía comprender que el placer era un respiro a la nor
mal y natural condición de la existencia humana. 

Los placeres eran dones divinos. Los dioses gozaban cuando el 
hombre aprovechaba aquellos bienes que le hacían olvidar por mo
mentos su tristeza; pero eran bienes demasiado limitados, y bienes 
que habían sido enviados para el disfrute de la humanidad entera. 
Eran exiguos, y así como su goce era permitido, su abuso causaba 
la ira de los dioses. El maíz derramado en el suelo podía quejarse 
ante la divinidad suprema del abandono en que lo tenía el hom
bre.47 El desperdicio y la destrucción de los frutos eran castigados 
con la pena de muerte.48 

Entre los dones divinos estaba el pulque: 

Los dioses dijeron entre sí: "He aquí que el hombre estará aína triste si no 
le hacemos nosotros algo para regocijarle, y a fm de que tome gusto de 
vivir en la tierra y nos alabe y cante y dance." Lo que oído por el dios Ehé
catl, el dios del aire, en su corazón pensaba dónde podría encontrar un 
licor para entregar al hombre, para hacerle alegrarse.49 

44 CF, VI, 245. 
45 CF, VI, 245. 
46 Siméon, v. cochitlehualli, basado en Paredes. 
47 López Austin, Augurios ... , 67-69. 
48 "Estas son las leyes ... ",281. 
49 Historia de México, 106-107. 
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Pero, como todos los bienes terrenales, el pulque debía ser 
usado con moderación, y los dioses totochtin, patronos de la 
bebida, castigaban al que caía en la embriaguez. 50 

La posibilidad de gozar de los bienes de la tierra dependía de la 
voluntad divina que, según un refrán, era favorable o desfavorable 
en forma relativamente equitativa: "En el mundo un día (es) bue
no y otro malo, y ... los que son prósperos en un tiempo acabarán 
en la pobreza; y los que tienen pobreza en la vida antes de la 
muerte tendrán algún descanso."51 Quedaba así el sufrimiento 
concebido no sólo como algo natural, sino de exclusiva responsabi
lidad de los dioses. El hombre acosado por la miseria la entendía, 
en forma estricta, como parte de su destino, siempre con la espe
ranza de que algún día su suerte fuese mejorada. Y el de posición 
desahogada podía igualmente temer que el exceso de bienes 10 
condujese a una necesaria pobreza final. 

LA TRANSMISIBILlDAD DE LA FUERZA VITAL 

En este miedo a la riqueza se refleja la necesidad de cohesión de las 
comunidades de agricultores, cohesión en buena parte fundada 
en la relativa igualdad de recursos de los miembros. Subsistió el 
miedo al menos hasta el siglo XVIII, época en la que un campo 
próspero se asocia al desplazamiento de la vitalidad familiar hacia 
el predio de cultivo: "Tienen por cierto que cuando en alguno de 
sus corrales se da la milpa especialmente lograda, se ha de morir 
alguno de los dueños de la casa, y por tanto le llaman a esta milpa 
miccamele [miccamilli), 'milpa de la muerte'." 52 

Si tal creencia fue posible, se debió a que la sustancia vital fue 
concebida al mismo tiempo transmisible y familiar, una materia 
limitada que debía conservarse bien distribuida entre los compo
nentes (no sólo humanos) del ámbito hogareño. Los poderosos 
gobernantes, en cambio, podían recibir del exterior la fuerza vital 
que creían necesaria para el desempeño de sus funciones. Los tex
tos nos dicen que los dirigentes podían vitalizarse con el sacrificio 
de esclavos, con cuya occisión se prolongaban los años de los se
ñores sobre la tierra.53 Esta práctica también era seguida por los 
antiguos mixtecas cuando el señor enfermaba.54 La fuerza de 

50 HG, 1, 54. 
51 HG, 1, 357. 
52 Ribadeneyra y Barrientos, fol. 157r. 
53 HG, 1, 334·335. 
54 Dahlgren, La Mixteca, 316. 
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los dirigentes podía aumentarse, en igual forma, con sesos, sangre 
y hiel de fieras, "que dan al cuerpo una robustez de gladiador; 
echan muy lejos el cansancio, sacuden el temor y dan bríos al co
razón",55 10 que nos indica que el tonalli, el teyol(a y el ihz'yotl de 
las bestias sumaban sus poderes a las entidades anímicas de los 
hombres que desempeñaban un cargo público. La sangre de los sa
crificados era rociada con el mismo fin sobre los embajadores,56 y 
aun las plantas llevadas al jardín de Oaxtépec eran fortalecidas con 
la sangre de las orejas de los penitentes. 57 

La fuerza familiar, ya se ha visto, estaba muy ligada al tonalli, 
y en los libros de augurios, por ejemplo en el Libro IV del C6dice 
Florentino, es frecuente encontrar que las influencias nocivas del 
destino perjudicaban no sólo al individuo, sino que se extendían a 
toda la unidad familiar. La idea de una fuerza vital de este tipo au
men~aba conside~blemente la cohesión de la familia nuclear, y 
servla como medlo de control moral, ya que, como se verá más 
adelante, se creía que las transgresiones de cualquiera de los miem
bros dañaba la fuerza, y que por su mengua se perjudicaba toda la 
familia. 

LA EXISTENCIA DEL HOMBRE 

Si se resume lo que del hombre nos dicen los mitos nahuas de ori
gen, las tradiciones que hablan de los seres que se creía que lo 
acompañaban sobre la tierra y los textos retóricos que describen 
el placer y el dolor de su vida, pueden perfilarse algunas de las 
características del antiguo concepto del ser humano: 

l. En la creación del hombre confluyen elementos de todo el 
universo. Pero tal complejidad no lo convierte en un ser perfecto; 
ni siquiera en el que domina toda la superficie de la tierra. El te
rritorio frecuentado por el hombre puede dividirse en dos partes: 
su territorio propio y el territorio ajeno que el hombre invade 
por necesidad. En el último, que corresponde a aquel en el que el 
hombre se encuentra solo, como individuo, frente a los poderes 
de la naturaleza y de la sobrenaturaleza, padece por la desprotec
ción de su dios tutelar. En el otro, el territorio de la sociedad, se 
desenvuelve normalmente. Esto lleva a concluir que el valor del 
hombre es el de componente del grupo social. El individuo aislado 
es un ser débil, pobre, desprotegido. 

55 Cruz, 193. 
56 Códice Ramírez, 107. 
57 Durán, 1, 253 . 
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2. La obligación fundamental del ser humano es adorar a los 
dioses. Su existencia deriva de la petición que númenes hijos hicie
ron a la divinidad suprema para tener sobre la tierra seres que los 
adoraran. También en este sentido debe entenderse al hombre co
mo miembro de una colectividad: el grupo humano nacido por la 
intervención de un dios y para pertenecer a él. El individuo debe 
su existencia al calpultéotl de su calpulli; toda su vida debe guar
darle fidelidad y es moralmente responsable ante él. 

3. La vida en la superficie de la tierra es la única en la que se in
tegran todos los componentes del ser humano. No hay constancia 
de alguna creencia de reintegración total de los elementos del hom
bre en su existencia en el más allá. 

4. La existencia del hombre total tiene sentido sólo en la tierra, 
lugar de dominio de los dioses protectores descendidos del cielo. 
Es la superficie de la tierra el único sitio de cabal potencialidad de 
goce. Uno de los términos, muy común, con el que se designaba el 
placer sexual era tlalticpacdyotl, literalmente "lo de la superficie 
de la tierra". 58 

5. Los pocos informes de la vida en el más allá se refieren, por 
lo regular, a una existencia temporalmente corta y muy incierta 
en lo tocante a la suerte del ser humano. La vida verdaderamente 
importante se da sobre la tierra. 

6. Correlativamente, la vida de la especie humana se da en for
ma culminante en el Quinto Sol. La humanidad concluirá con el 
hombre del presente, el hombre del centro del universo. No es 
ésta una especie superable, como no es esta vida un simple paso a 
una existencia superior. 

7 . La extinción de la especie humana se dará con la invasión de 
los tenebrosos seres que vivieron antes. Pero su dominio futuro no 
debe verse como una nueva era, sino como parte de la conclu
sión de la presente, el cataclismo final. Será la ruptura del muro 
que separa el territorio propio del territorio ajeno, la irrupción 
de quienes moran en el lado opuesto, el fin del equilibrio. 

8. Si la vida sobre la tierra es la íntegra, la verdadera, aquí debe 
encontrarse el equilibrio del premio y del castigo. Sobre la tierra 
opera la justicia de los dioses, dentro de los límites temporales de 
la vida del individuo. 

9. El premio y el castigo por la conducta terrenal son gozos y 
sufrimientos familiares y cotidianos. Entre los gozos están los pla-

58 Con este significado aparece en varios de los textos de Sahagún. Véase, por ejemplo, 
López Austin, "Descripción ... ", 64-65, texto del tapaxi o tapayaxi. 
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ceres sensoriales, la conversación humana, la descendencia; entre 
los sufrimientos, el hambre, la sed, la fatiga, la enfermedad. El 
premio y el castigo son concebidos como experiencias de una reali
dad harto conocida. El placer tiene como límite la moderación; el 
exceso lleva en sí el germen del castigo. El equilibrio marca el me
jor estado posible del hombre, un estado terreno. 

No todo el pensamiento de los antiguos nahuas se ciñe a los cri
terios anteriores. Las transformaciones sociales y el nacimiento de 
distintos intereses produjeron corrientes ideológicas opuestas 
que pueden descubrirse en las incongruencias existentes en el com
plejo ideológico. Frente a esta visión en la que la vida sobre la 
tierra es la única en la que el hombre existe y se desarrolla cabal
mente, surge otra muy distinta, en la que el más allá adquiere una 
enorme importancia. En abundantes discursos y poemas la estan
cia sobre la tierra se concibe no sólo fugaz, sino transitoria, mero 
paso hacia otra forma de vida más gloriosa. La muerte se ofre
ce como un premio. La magnificación de la vida ultraterrena, 
sobre todo cuando se promete el Cielo del Sol a los caídos en 
combate, debe estimarse como producto de las exigencias bélicas 
del grupo en el poder. Se impulsó al hombre del pueblo a la entre
ga absoluta, al abandono de la propia vida en el campo de batalla. 
A cambio de esta entrega se le daba la esperanza de un mundo 
mejor. 
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8. EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO DEL CUERPO HUMANO 

EQUILIBRIO, IGUALDAD Y DESIGUALDAD 

Al concebirse el hombre en el cen tro del cosmos, nacido en lo 
temporal en la culminación del equilibrio de los cinco puntos del 
plano terrestre, se creía el ser en el que confluían todas las calida
des de componentes del universo. Obviamente, estos componentes 
reunidos en el centro cósmico debían participar en el hombre en 
forma equilibrada, haciendo de él la síntesis ordenada y estable del 
universo. Si bien el hombre como especie se concedía el máximo 
equilibrio, el concepto del individuo tenía que responder, en tér
minos también de equilibrio, a las patentes desigualdades biológicas 
y sociales: sexo, edad, grado de sociabilidad, posición grupal e in
tergrupal, cambios anímicos, temperamento, variaciones de salud, 
etcétera. Ni siquiera corporalmente podía responder el individuo a 
un absoluto equilibrio si en el lado izquierdo se ubicaba su cora
zón, si al derecho pertenecía la mayor parte del hígado, y si la 
destreza, por lo regular, se encontraba en la mano derecha. Parti
cularidades de poder, temperatura, olor, vulnerabilidad ante el 
peligro, carga de fuerzas nocivas, anormalidad o grado de amargu
ra corporal eran algunos de los factores en los que se basaban la 
justificación y la explicación del lugar que ocupaba cada individuo 
en su mundo. Algunos de estos factores serán mencionados en este 
capítulo. 

La desigualdad originaria 

La causa de la primera desigualdad es el sexo. No existen referen
cias directas en las fuentes históricas al origen de la superioridad 
de un sexo sobre otro. Se menciona, no obstante, que en la forma
ción de la pareja original del Quinto Sol, el varón nació al primer 
día de mezcladas las cenizas y el polvo de hueso de los muer
tos con la sangre de los dioses, mientras que la mujer tardó cuatro 
días en formarse. En las fuentes etnográficas sí hay menciones 
explícitas de una diferencia importante. Éntre los tzotziles, para 
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no citar sino un ejemplo, se cree que el hombre nace con más calor 
y con eh 'ulel más fuerte que la mujer. 1 

Es necesario aclarar que la naturaleza caliente o fría que se 
atribuye a los distintos seres, humanos o no, no se refiere estric
tamente al estado térmico de los cuerpos, sino a calidades de muy 
diverso tipo. En el caso anterior, la naturaleza caliente corresponde 
a la fuerza del eh 'ulel. Por otra parte, las frutas son catalogadas en
tre las "frías" si son demasiado acuosas; los alimentos picantes son 
"calientes"; hoy se dice que el granizo es "caliente" porque quema 
las plantas, y así otras características determinan la posición de los 
distintos seres en uno u otro lado de este sistema clasificatorio. 
La diversidad de criterios taxonómicos es grande, lo que conduce 
en la actualidad a que una especie vegetal, por ejemplo, sea consi
derada "fría" por algunos informantes, mientras que otros afirman 
que es "caliente". 

La desigualdad del sexo, si bien es básica, es sólo la primera de 
una gran pluralidad. Las fuentes etnográficas se refieren también a 
la condición de los individuos de bilis fuerte y sangre y corazón 
amargos, inmunes a los maleficios y que pueden causar daños. Esto 
parece corresponder al antiguo concepto de "amargarse el cora
zón", equivalente de "ser esforzado". Hoy otras características de 
nacimiento, como el color de la piel, determinan la naturaleza "ca
liente" o "fría" de la persona, y dan lugar a atribuciones muy 
importantes en la vida de los hombres, desde el grado de su 
vigor anímico hasta su posibilidad o imposibilidad de criar 
animales. 

En la antigüedad los gemelos eran considerados seres muy 
diferentes al resto de los hombres. Fray Bartolomé de las Ca
sas nos habla del temor que se tenía de los "cuates" (eoeóhuah, 
plural de eóhuatl, "serpiente"), y de la triste suerte que uno de 
ellos corría, ya que era sacrificado al nacer: 

Si la mujer paría dos hijos o hijas de un vientre, que asaz en todas estas 
tierras es muy común, creían que había de morir en breve o el padre o 
la madre. Tenían por remedio, que el Demonio les había enseñado, ma
tar el un hijo de los dos para que no muriese padre o madre. A los que 
así naCÍan de un vientre, llamábanlos cóhuatl. que quiere decir culebra, 
porque dicen que la primer mujer que parió así dos se llamó Cóhuatl, que 
quiere decir culebra, y de allí venía que estimaban que los así nacidos 
habían de comer a su padre o madre si no mataban el uno de ellos.2 

1 Guiteras Holmes. Los pelfgros ...• 248. 
2 Las Casas. 11. 39. 
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Que no siempre era sacrificado uno de los gemelos lo prueba el 
hecho de que existía un buen número de supersticiones relativas 
a ellos, pues los creían causantes de que no calentara el baño de 
vapor cerca del cual pasaban, de que no se cocieran bien las vian
das y de que no pintara parejo el color rojo cuando teñían. Se les 
pedía, para que devolvieran el calor robado, que atizaran la olla, 
que echaran agua al baño de vapor, que colocaran un tamal en el 
recipiente o que probaran la pintura. 3 Hoy se dice que los gemelos 
son de naturaleza fría. 4 Todo parece indicar que la misma creencia 
existía en la antigüedad, aunque, según la explicación que apare
ce en un documento del siglo XVI, se consideraba a los gemelos y 
a sus padres portadores de tlazolmiquiztli o "enfermedad de basu
ra" por ser de "naturaleza sobrada".s El embarazo doble debió de 
haberse considerado como una necesaria partición del tonalli en
tre los hermanos; al quedar menguado, hacía ávidos de calor no 
sólo a los gemelos, sino a los miembros de su familia. Tanto el 
robo del color rojo del teñido como del calor del baño de vapor o 
de la cocción nos indican que se trataba de seres fríos, cuyo anto
jo echaba a perder las cosas deseadas, y el que tuvieran que entrar 
en contacto con lo dañado o dañable muestra la necesidad de que 
recogieran el maleficio que de ellos había emanado, satisfaciendo 
sus deseos al tocar, al probar o al participar en el proceso que 
habían interrumpido. 

En el siglo XIX los nahuas de Tlaxcala atribuían a los gemelos la 
facultad de curar el mal llamado xoxalli, que inflamaba los tendo
nes. También se decía que sanaban las mordidas de serpiente y 
los piquetes de animales ponzoñosos. 6 En la actualidad otros pue
blos nahuas creen que los gemelos tienen poderes maléficos contra 
humanos, animales, vegetales y cosas. Es más, los creen causantes 
del mencionado xoxalli, mal que clasifican entre los "fríos".7 Esto 
no es contradictorio, pues por lo general se estima que quien causa 
un mal es capaz de retirarlo. Y los daños no se imputan actualmen
te sólo a ellos, sino al hermano que nace en el siguiente parto, el 
llamado "banco".8 

Los mayas peninsulares de hoy también ven a los gemelos 
con respetuoso temor. 9 

3 López Austin, Augurios ...• 93-95. Códice Carolino. 46 y 48. 
4 W. Madsen, The Virgin's ...• 166. 
s Códice Carolino. 46. 
6 Starr, "Notes ... " (1899-1900).122.-
7 W. Madsen, The Virgin·s .... 166. 
8 Kelly. GarcÍa Manzanedo y Gárate. Santiago ...• 65 y 110. 
9 Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 183. 
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La desigualdad por la edad 

Tanto los nahuas como los tzotziles actuales hablan de la gran 
fuerza anímica de los ancianos, que puede convertirlos en seres 
peligrosos. La "sombra" de los viejos, según los nahuas, ha adqui
rido poder con los aftos, y puede daftar a los niftos, muy débiles de 
"sombra", a través de la mirada. 10 Para los tzotziles la fuerza 
de los ancianos aumenta tanto con la edad como por el contacto 
con los dioses que se establece en el desempefto de los cargos pú
blicos. Los viejos, así, atesoran calor en sus corazones. u 

Nuevamente aparece la idea de la fuerza del tonalll como 
energía de naturaleza "caliente" y en relación con la honra. 
Recordemos que en náhuatl tleyo significa "maravilloso", y que 
tléyotl era "honra, fama, esclarecimiento", términos que literal y 
respectivamente quieren decir "lleno de fuego" y "calidad del 
fuego". Por otra parte, dos de las palabras que significaban "ancia
no" eran chicáhuac y pipinqui, que quieren decir, ambas, "recio, 
fuerte". No se aludía a la fuerza física, sino a ese vigor que se creía 
daban los aftos y la honra, y que se iba acumulando tanto en el 
tonalli como en el teyolia hasta hacer del muy anciano un ser ver
daderamente poderoso. 

Se llegaba a la ancianidad a los 52 aftos, esto es, cuando la vida 
del individuo había transcurrido a lo largo de todos los aftos que 
componían el ciclo indígena, cuando la persona había recibido las 
influencias de las 52 combinaciones posibles de los 13 numerales y 
los 4 signos de los aftos: 

Cuando esta figura dicha fenecía, y los indios viejos llegaban a ella a ser de 
este tipo, que habían pasado en vida todas estas cuentas, que son cincuenta 
e dos, decían que ya habían atado los aftos y eran viejos y jubilados.12 

Por la edad merecían honores, consideraciones y privilegios. La 
solidaridad social hacia los ancianos se refleja en los verbos hue
huechihua (nite), llamachihua (nlte) y huehuetihua. Los dos 
primeros quieren decir "hacer parcionero a otro de alguna cosa", y 
el tercero, "ser convidados a bodas, o ser todos participantes de 
alguna cosa buena". literalmente significan "hacer anciano a algu
no", "hacer anciana a alguna" y "hechos viejos". La utilidad de 
estos hombres de aVII,nzada edad en comunidades sedentarias ha-

10 García de León, "El universo ..... , 284. 
11 Guiteru Holmes, Lo, peligro, ... , 248. 
12 Cod,x MaglÚlbechÚlllO. fol. 28r. 
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cía necesario que se les rodeara con un halo protector fundado en 
el respeto Pero el temor acompañaba a la idea de admiración, 
temor fundado en la naturaleza misma de la fuerza que el anciano 
iba adquiriendo con los años y la fama. El tléyotl, integrado por 
la absorción de la energía de todos los signos de los años, llegaba a 
convertirse en una fuerza monstruosa cuando la vuelta del tiempo 
se duplicaba. Podía acontecer que un hombre, después de haber 
llegado a la ancianidad, viviera todavía un siglo más y alcanzase a 
cumplir los 104 años. Entonces "tenían gran miedo y se apartaban 
de él, diciendo que ya no era hombre, sino fiera animal". 13 

De la fuerza del anciano nos hablan los informantes de Sahagún: 

Culli, tecul. In tecul chicahuac, pipin· 
qui, tzoniztac, cuaiztac. Otlatziuh. 
Aoc quen ca iyollo: oteuti.14 

El abuelo, el abuelo de la gente. El 
abuelo de la gente es duro, recio, ca· 
no, de cabeza blanca. Se hizo perezo· 
so. Ya no es de cualquier manera su 
corazón: se divinizó. l5 

A pesar de que la fuerza muscular del anciano decrecía al grado 
de que podía ser considerado flojo, su corazón adquiría poder divi
no. El anciano era un yoltéotl, como el artista, el inventor, el 
hombre muy sabio y el adivino, considerados seres de facultades 
extraordinarias. El aumento de la fuerza vital era benéfico tanto 
para el mismo viejo como para su comunidad, ya que tenía por 
corolario un acrecentamiento de sabiduría; sin embargo, sus ema
naciones eran temidas si la relación del viejo con los seres débiles 
era demasiado próxima. 

El desequilibrio por otras transformaciones del estado físico 

Los cambios orgánicos provocaban la pérdida del equilibrio. En las 
fuentes históricas este problema aparece ya como una debilidad es
pecífica que hacía muy vulnerables a los desequilibrados, ya como 
una irradiación que de ellos partía en forma de fuerza nociva, y 
que afectaba a sus semejantes, a los animales, a las plantas y a las 
cosas. En las fuentes etnográficas el desequilibrio se expresa 
principalmente én términos de exceso de naturaleza fría o de 
naturaleza caliente, y así se dice que las mujeres menstruantes, 
preñadas, puérperas o durante el parto tienen una condición de 

13 Cervantes de Salazar, 1, 59. 
14 CF, X, 4. 
1 s Sobre la palabra oteuti véase el apéndice 7, nota 29 de la traducción al español. 
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exceso de calor}' También afirman algunas fuentes etnográficas 
que la mujer preñada, como el anciano, daña con su fuerza y a 
través de la mirada a los niños que están próximos a ella,17 y 
parece desprenderse de las actuales investigaciones de campo que 
se cree que el calor, pese a que lo irradian las mujeres en forma 
nociva, les es indispensable para el desarrollo de la preñez y para el 
parto, por lo que la captación de frío se los hace muy penoso 
y prolongado. La penetración de fuerzas frías es muy perjudicial 
en este período de predominio de calor, pues está generalmente 
aceptado que la persona excesivamente caliente es muy vulnera
ble a los ataques de frío. Este, en vez de provocar un equilibrio en 
el ser caliente, causa con el brusco cambio daños de consideración 
al cuerpo humano. 

Uno de los males mencionados en los textos históricos es el que 
se creía causado al propio hijo lactante cuando la madre se volvía 
a embarazar. El niño se hacía tzípitl ("chípil" se dice hoy); el 
mal se manifestaba por debilidad, diarrea, lentitud en el desarrollo, 
enflaquecimiento, desgano y pronunciación defectuosa, propia de 
una criatura demasiado apegada a la madre. 18 El daño causado por 
la madre se nombraba tzipicuazaloa y cuazaloa in tepilhuan; 
ambos dan la idea de que el mal consistía en el "enlace" del niño 
nacido y lactante con el que estaba en el vientre. 

Hoy la chipilez se describe como una enfermedad causada por la 
leche "sucia" de la madre, que produce en el niño diarrea, disten
sión de vientre y magrez de brazos y piernas;19 se cree que es una 
enfermedad de naturaleza caliente y que ataca también al cónyu
ge de la embarazada.lo 

Otro daño que actualmente se cree que causa la embarazada a 
su esposo y al niño, mal éste de naturaleza fría, es el pali o nexin
ele, enfermedad que se manifiesta con fiebres con frío, diarrea, 
inapetencia, y hace al lactante llorar constantemente y hurgarse 
la nariz.l1 

16 Por ejemplo. entre los tarascos. Foster. Tzintzuntzan. 188; y entre los tzotziles. 
Holland.Medicina ...• 164 y Guiteras Holmes. Los peligros •..• 99. 

17 Entre poblacio~es ,de origen, nÍhuatl. Kelly. García Manzanedo y Gírate. StJntúlgo. 
104; entre qUlches. Guzman Anleu. "Supervivencias ... ". 11-12; entre tzotziles. 
Holland.Medicina ...• 164. 

18 Véase en Molina los términos tzípit/. tzipitkztoa. tzipina/huía. tzipinoa y tzipicua-
zaloa. 

19 Entre los otomíes. Ryesky. Conceptos ...• 64. 
20 Población de origen náhuatl, C. Madsen.A study ...• 129-130. 
21 W. Madsen. The Virgin·s ...• 177-178. Aunque ambas palabras son indudablemente 

de origen náhuatl. no entiendo su significado. Nexintli es "raspado" "rapado'" 
palli era la pintura negra con la que los nahuas se teñían el pelo. • • 
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Los actuales quichés dicen que el embarazo de una mujer pro
voca en el marido aburrimiento, abulia y antojos.22 

Se creía que tras el parto se prolongaba la generación de fuerzas 
nocivas de la mujer, y que ella y el hijo permanecían en estado gra
ve de vulnerabilidad por algún tiempo. Los niños que eran llevados 
a visitar a la recién parida y a su hijo eran estregados en sus coyun
turas con ceniza, puesto que se temía que sin estas precauciones 
los menores quedarían con articulaciones crujientes.23 Después, y 
durante un período que no fijan las fuentes, las relaciones sexuales 
entre la parida y su marido no eran aconsejables; decían que la có
pula próxima al parto ocasionaba enfermedades tanto a la mujer 
como a su marido. Al daño de los maridos se refiere Francisco Her
nández al señalar que los indios afirmaban que el acceso a una 
mujer que había dado a luz recientemente les provocaba fiebres y 
consunción.24 

El trabajo, el cansancio y las prolongadas caminatas provocaban 
también desequilibrios, mismos que daban lugar a un estado de 
peligro para el cansado y lo hacían generador de emanaciones 
nocivas. Hay que distinguir varios tipos de desequilibrio asocia
dos al cansancio. Por lo que se refiere a la relación frío-calor, se 
concebía una anormal distribución dentro del cuerpo, pues mien
tras el tonalli del cansado se calentaba, se enfriaban el vientre y 
los pies. Varios daños se atribuían al caminante, unos debidos al 
calor del tonalli. otros motivados por las cargas de fuerzas nocivas 
que captaba en los viajes o en sus correrías nocturnas. Los cami
nos, los bosques y las corrientes de agua eran sitios hostiles, 
extraordinariamente poblados por seres invisibles que podían ata
car o adherirse al hombre, sobre todo porque la lejanía de los 
dioses protectores dejaba a los viajeros abandonados a sus pro
pios recursos de defensa. Las fuerzas nocivas quedaban pegadas al 
caminante, y éste podía ser receptor y transmisor de los daños. 
Otro peligro, y en este caso el andariego aparece más como genera
dor o transmisor que como receptor, era el de las fuerzas dañinas 
producidas por las transgresiones sexuales. Estas emanaciones, co
mo se ha visto, caían no sólo sobre los humanos, sino sobre todos 
los seres que se caracterizaban por su indefensión. 

Tanto en la antigüedad como en nuestros días entra en juego un 
valor de naturaleza calórica del tOllalli en la polaridad cansancio
descanso. El extremo caliente y en este caso negativo, está en el 

22 Guzmán Anleu. "Supervivencias ... ;". 11. 
23 López Austin.Augurios .... 141. 
24 Hernández. Historia natural.. .. 11. 70. 
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cansancio, mientras que el frío se relaciona con el descanso y la 
recreación. Hoy se afirma que el trabajo origina calor, que el calor 
come el cuerpo, y que el equilibrio se logra con la alimentación.25 

Además, el calor generado por el ejercicio, el cansancio o la excita
ción sexual, expone al individuo a ser atacado por los aires.26 

Entre los antiguos nahuas, en forma correspondiente, recreo y 
descanso eran expresados en términos de naturaleza calórica: "re
crearse" y "enfriar cosas calientes" eran, respectivamente, cecelfa 
(nlno) y cecelía (nite); "descansar" y "enfriar lo caliente" eran 
cehuía (nino) y cehuía (nite); tlacehuilli significa tanto "cosa 
enfriada" como "cosa aliviada del trabajo"; moceltlqui. literalmen
te "el que se enfría", quería decir "el que se recrea y espacia", y 
"descansar el que camina" era tonalcehuía (nlno). o sea "enfriarse 
el tonalli". 

Existía, además, según registros de principios del siglo XVII, un 
medio de equilibrar el calor del tonalli: provocar previamente el 
enfriamiento, a fin de que el posterior ejercicio corporal no lo 
daftara. Primero se descansaba y se ingería pulque, y después se iba 
a cumplir la labor pesada. El pulque es catalogado entre las bebidas 
de naturaleza fría. 

Si este orden y concierto guardan todos los hombres del mundo en descan
sar después de haber trabajado, en esta nación es tan al contrario, que estos 
naturales antes de trabajar descansan, con una costumbre tan depravada y 
tan fuera de razón, que como todos en general están tan sujetos al trabajo, 
ya propio de sus sementeras, ya de obligación en grandes servicios per
sonales que hacen, y de largos caminos, que se les ofrecen, les persuade el 
Demonio o la mala costumbre antiguamente introducida que si antes de 
comenzar estas acciones se emborrachan, mucho y muchas veces, cobran 
fuerzas y alientos para el trabajo que les aguarda; y uí llaman éstos a es
ta acción en su lengua nocehuiliztli. que quiere decir mi descanso. cobrar 
aliento para trabajar; con que haciendo esto van muy contentos en que no 
les faltarán fuerzu, y que después cuando vengan a sus cuu desecharán el 
cansancio con otru tantas borracheras como lu antecedentes." 

Como se ha dicho, al mismo tiempo que el tona/li aumentaba su 
calor con el cansancio, otras partes del cuerpo se enfriaban y era 
necesario aplicar sobre ellas alguna medicina de naturaleza cálida. 
Una de estas medicinas era el p'-c;etl. que se recomendaba para es-

2S Entre los tzotzües, Guiteras Holrnes, LoI peligrol ...• 172. 
26 Entre los mayas yucatecos, Redfielcl, "The folk...", 30S·306. 
2'7 Serna, 28S. Serna dice nocehuUiztll. en forma incorrecta, y por eso traduce no- co

mo posesivo de la primera persona del sinsular. El sustantivo es necehuUlztll. que 
slanifica "descanso" o "enfriamiento". El término correctamente escrito aparece en 
Ruiz de Alucón, 175-176. 
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tregar al cansado.28 Se sabe que era catalogado entre las medicinas 
de naturaleza caliente, primero, porque se recomendaba contra 
las enfermedades "frías", como la gota y la hinchazón de vientre; 
segundo, porque aparece utilizado, frotado sobre el ombligo, para 
combatir el frío corporal: 

... y el viejo Huitzilihuitzin se animó de ir a encontrar a Nezahualcoyotzin, 
y llegando por encima de la montafta de Tepetlaóztoc, algo aterido del 
frío, se quiso albergar en una choza que cerca de allí estaba, entendiendo 
que hallaría fuego, y no hallándolo cogió una poca de ceniza, y estregán
dola con una poca de yerba llamada piciete para confortarse el estómago, 
por ser yerba cálida, de súbito se le incendió como si fuera pólvora, lo que 
le fue muy alegre presagio del buen suceso que esperaba tener el prínci
pe su seftor ... 29 

Otra medicina a la que las fuentes atribuyen naturaleza caliente 
es el ox;n. y servía para proteger del frío los pies de los caminan
tes. JO 

Los viajeros acostumbraban barrerse las piernas y los pies con 
manojos de yerbas. Estos eran colocados sobre montículos de pie
dras con el propósito de dejar allí el cansancio. Quien tocara 
aquellos manojos no sólo recibiría el cansancio abandonado, sino 
la mencionada enfermedad del xoxalli. que relacionan las fuentes 
con inflamación o dolor de tendones, especialmente en los pies y 
en los tobillos. 31 Es probable que el xoxalli, que era una forma de 
maleficio entre los antiguos nahuas,32 fuese concebido como una 
sustancia nociva recogida por los caminantes, causa directa del 
cansancio que éstos sentían en sus piernas. 

Así como la mujer preftada afectaba con su desequilibrio la 
salud de su marido, el desequilibrio de éste, causado por el cansan
cio, por sus sufrimientos y por sus cargas de fuerzas nocivas, 
repercutía en el vientre de su cónyuge y podía ocasionar el aborto. 

Córdova, en su Arte del idioma zapoteco. se refiere a las creen
cias oaxaqueñas de los daftos causados a los niftos de vientre por 
sus padres: 

28 López Austin, "De las plantas ...... 14S-146. 
29 Alva IxtlilxÓChiti, 11, 74. 
30 HG, 111, IS3. 
31 Son abundantes las referencias a esta práctica. Pueden seftalarse como ejemplOl 

para los Altos de Guatemala, Fuentes y Guzmán, lII, 400; para Tlaxcala en el aislo 
XIX, Starr, .. Notes ..... (1899-1900), 133, que es el que se refiere al xoxtllli; para 
nahuas del XVI, del puerto de 11almanalco. Ciudad Real, 1,106; para mayu yuca
tecos del siglo XVII, Sánchez de Aguilar. 276-

32 véase en MoUnaxoXll y xoXlllU. 
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Si estando la mujer preñada el padre de la criatura llevaba carga a cuestas, 
o yerba, cañas, cal o otras cosas así, o algún hombre muerto, o lo azota
ban, o padecía otro trabajo así, decían que redundaban en la criatura, y 
que ella [la esposa] luego movía, y esto muchos aún lo tienen hoy, porque 
creían que lo que el padre pasaba, lo pasaba también el hijo en el vientre.33 

En cuanto a los dafíos provocados por las transgresiones sexua
les, ya se ha visto que la vida licenciosa cargaba de energía negativa 
a los incontinentes, Y que éstos dafíaban con sus emanaciones 
nocivas a terceros, provocando las enfermedades netepalhuiliztli, 
tlazolmiquiztli y chahuacocoliztli. La literatura etnográfica abunda 
en referencias a los daños que provocan a sus hijos recién nacidos 
los padres adúlteros tras una correría nocturna. El mal, según se 
cree, ataca principalmente los ojos de la criatura, y se le denomi
na ix tlazolcocoliztli, "enfermedad de la basura de los ojos", y en la 
que "basura" hace alusión al pecado de naturaleza sexual. 34 El 
temor a la enfermedad causada por el cónyuge disoluto era tan 
grande, que entre los antiguos nahuas "castigaban al que se echaba 
con su mujer después que le hobiese fecho traición".35 

Se ha mencionado anteriormente que el cansancio se considera
ba de naturaleza caliente, y que para combatirlo se ingería pulque 
y se comía, 10 que da pie para deducir que creían que el ham
bre era caliente, y fríos el alimento y la bebida alcohólica. Esto 
puede comprobarse. El verbo tlehualani(ni}, en cuya composición 
entra la palabra tletl ("fuego"), significa "tener gran calor, o des
fallecer de hambre, o tener gran dolor de llaga o de hinchazón"; 
xiuhtlatía {ni}, literalmente "arder en el fuego", significa "ham
brear". En cambio, el alimento enfriaba, como lo demuestran las 
palabras que se dirigen a los granos de maíz en un conjuro mágico: 
m6tech nihiy6cuiz, m6tech nicecéyaz,36 que quieren decir "de ti 
tomaré aliento, por ti me refrescaré". En forma paralela, dar 
de comer a otro era "enfriarlo". Aparece esta expresión, por ejem
plo, en un texto en el que se habla de la buena suerte de la mujer 
que nacía bajo la trecena del signo ce cipactli: 

Auh intla cihuatl ipan tlacati, no mo
tlacamatiz, mocuiltonoz, onyez in 
quiz, in quicuaz. Tetlacualtiz, tecoa-

y si es mujer quien en esta (trecena) 
nace, también será próspera, enrique
cerá, ahí estará lo que deberá beber, 

33 Córdova, 215-216. 
34 Redfield, en Tepoztlán .... 138, da otra traducción: "enfermedad de nubes en los 

ojos". Es inaceptable. 
35 "Estas son las leyes ... ", 282. 
36 Ruiz de Alarcón, 104. 
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notzaz, tetlacamatiz, ipan calacoaz, 
quitechieltiz in atl, in tlacualli, ipan 
ihiyocuihuaz, ipal cehuiz in iyollo, 
in inacayo in tlaihiyohuitinemi tlal
ticpac ... 37 

lo que deberá comer. Dará de comer 
a la gente, enriquecerá a la gente; en 
ella habrá acceso a la casa; aguardará 
a la gente con bebida, con comida; 
en ella tomará aliento, por ella re
frescará su corazón, su cuerpo, el 
que vive con trabajo sobre la tierra ... 

Que el pulque era también considerado frío puede deducirse de 
lo siguiente: a, así se clasifica actualmente entre los nahuas'38 
b, con él se refrescaban {neeehuía} el tonalli antes de trabaj~ 
como se ha visto; e, entre los antiguos nahuas la potencia d~ 
embriagar parece haber sido derivada de su naturaleza fría: los 
fabricantes de pulque tenían que renunciar a la excitación sexual 
durante cuatro días para que la bebida no se acedara,39 esto es, 
para que mantuviera sus propiedades embriagantes; d, el calor de 
la e~barazada destruía también, según las antiguas creencias, las 
propIedades de la bebida, ya que se nos dice que el marido de la 
mujer preñada no podía embriagarse cuando bebía, y que el pul
que por él servido a la gente no podía embriagar, pues era un 
"remedo de pulque" ,40 y e, existen expresiones en lengua náhuatl 
que se refieren al pulque como bebida refrescante: 

Auh in oyohuac, tlatlahuana in hue
huetque, in ilamatque, zanyoque. 
Mitoaya: "Texcalcehuiah".41 

y al anochecer, los ancianos y las 
ancianas se embriagaban, ellos solos 
Se decía: "Refrescan el horno". 

En contra de todo lo anterior está una cita de fray Bartolomé 
de las Casas, que dice que permitían beber pulque a los ancianos 
para que se les calentara la sangre y pudieran dormir; que las pari
das lo tomaban para combatir el frío, y que los que trabajaban 
en oficios duros podían beber pulque para contrarrestar el frío. 42 
Como se advierte, esto se opone a lo que a través de las fuentes 
se sabe de la clasificación del pulque, de las paridas, del cansancio 
y de los ancianos, según las categorías de naturaleza fría o caliente 
lo que muestra que el dominico aplicó en su obra sus propias con: 
cepciónes, sin profundizar en las de los indígenas. 

37 CF, IV-V, 2. 
38 Ingham, "an Mexican ... ", 83. También los zapotecas serranos clasifican como frío 

el pulque. Fuente, Yalálag .... 314. 
39 HG, m, 153. 
40 López Austin,AuguriOI ... , 139. 
41 CF,II, 155. 
42 Las Casas, 11, 391. 
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Si se toma en cuenta que en el pensamiento náhuatllos estados 
anímicos eran estados físicos, es lógico que se creyera que los des
equilibrios y las alteraciones anímicas se correspondieran. Hay 
que recordar al respecto la información derivada del Vocabulario 
de Malina que está contenida en los cuadros del apéndice 5. La ira, 
según aparece en dichos cuadros, provocaba una alteración de 
naturaleza caliente. Calentar, abrasar, hacer hervir o hinchar el 
corazón eran sinónimos de embravecerse, encenderse de ira, 
enojarse. Otras palabras pueden agregarse: "amohinar y moler 
a otro" era xiuhtlatía (nite), literalmente "quemar en el fuego"; y 
"apitonarse" era pozoni (ni), que literalmente quiere decir "her
vir". A esto puede agregarse que se encuentra entre los indígenas 
contemporáneos el mismo concepto de desequilibrio calor-frío: 
dicen que el iracundo es un hombre en estado caliente.43 Sin 
referirse estrictamente al corazón, los nahuas de hoy afirman que 
la ira provoca una mala distribución térmica, ya que el calor está 
en la superficie, mientras que el interior del cuerpo queda frío. 44 

Al proceso contrario parece referirse la antigua palabra ixcehuía 
(nite), que significaba "confundir o echar en vergüenza a otro". 
Literalmente es "enfriar la superficie", por 10 que la vergüenza 
vendría a producir el estado opuesto al de la ira.4s 

Otro estado de ánimo al que atribuían daño corporal era el 
antojo. Ya se habló de él anteriormente como un problema del to
nalli. Los antiguos nahuas decían que del incumplimiento del 
antojo derivaban el hipo, la hinchazón de la garganta, llagas y 
debilidad.46 En el caso de que quien sufriera antojo fuese una 
embarazada, el niño recibía los daños de la privación.47 Subsis
te la creencia en el daño sobre el niño por la insatisfacción del 
antojo, y se afirma que las consecuencias son el aborto o que 
el niño nazca con la boca abierta o con la lengua de fuera. 48 

El mal de ojo 

El mal de ojo es una de las creencias más extendidas en el mun
do. En terminas muy generales puede caracterizársele como la 

43 Por ejemplo, entre los tzotziles, Guiteras Hohnes, Los peligros ... , 181; Y entre los 
tarascos, Foster, Tzintzuntzan ... , 188. 

44 W. Madsen, The Virgin 's ... , 166. 
4S Debo reconocer que ix puede referirse tanto a la superficie corporal como al rostro. 
46 Durán, n, 292; Serna, 218; Torquemada, 1, 93; Ponce de León, 150. Este último se 

refiere a la enfermedad de la garganta como nitozcamiahuacihui. 
47 HG, n, 175. 
48 Entre población de origen náhuatl, W. Madsen, 171e Virgin's ... , 77; entre zapotecas, 

Parsons, Mirla ... , 72. 
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emanación personal de una fuerza que surge en forma involuntaria 
debido a un fuerte deseo, y que va a perjudicar al ser deseado. Hoy 
se habla de mal de ojo en todo el territorio que ocupó Mesoaméri
ca; pero, al parecer, tanto el nombre espafíol del mal como la 
influencia europea del concepto han venido a sintetizar distintas 
creencias que tienen su origen en la antigüedad mesoamericana. La 
síntesis hace difícil la distinción, más si se toma en cuenta que 
desde épocas muy tempranas el término "mal de ojo" y otros 
similares se aceptaron para designar creencias que no eran estricta
mente las llamadas por los europeos con estos nombres. Malina, 
por ejemplo, integra en una sola entrada del Vocabulario el aojo y 
el hechizo. El segundo es muy distinto al primero, puesto que se 
considera un mal causado voluntariamente. El franciscano da co
mo traducción tres palabras que no necesariamente son sinónimos: 
tonalitlacoa (nite), "daftar el tonalli de la gente"; xoxa (nite), que 
equivale a causar un mal que se localiza principalmente en las arti
culaciones, y al que me referiré abajo, en el número 5 de los tipos 
de daftos enumerados en este apartado; y tlachihu(a (nite), que 
es "hechizar". No obstante la antigüedad del uso incorrecto del 
término, algunos indígenas se siguen resistiendo a él, y explican 
que cierto daflo conocido como "mal de ojo" no es tal, sino "calor 
encerrado" o "sangre irritada".49 

La temprana síntesis de creencias bajo el título de "mal de ojo" 
ha implicado no sólo la confusión actual de dichas creencias, sino 
la aceptación indiscriminada por los indígenas de remedios de 
origen europeo. Creo de utilidad el intento de hacer una distinción 
entre los supuestos males, en espera de que investigaciones futuras 
precisen el panorama. Cuando esto se logre podrán estudiarse 
comparativamente, de manera más satisfactoria, los sistemas 
médicos mesoamericanos y los populares de hoy. Propongo la 
siguiente división, en la que se seflalan algunas de las características 
más importantes de los males enunciados. Advierto que la variedad 
de creencias y prácticas es grande, y que sólo elijo algunos aspec
tos de interés: 

l. Calor provocado por estado [(sico transitorio. Lo poseen los 
cansados y sudorosos, los hambrientos, los sedientos, las mens
truantes y los iracundos. Se habla del estado del causante como 
"humor muy revuelto". Dafla a las recién paridas, a las prefladas, a 
los recién nacidos y aun a los niflos ya mayores. Se transmite 
con la sola presencia de los irritados, aunque se llega a hablar del 

49 Foster, 7'%intzuntZll1l ... , 160; Burgos Guevua y Flores Mota, Medicinll .•• , 36-37. 
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paso a través de la vista, tal vez por confusión. Los niños recién 
nacidos que son dañados tienen diarrea y les sangra el ombligo; 
el niño mayor sufre diarrea con pujos o sin ellos, fiebre, vómito, 
sobresaltos durante el sueño, y una de las aberturas palpebrales 
es más chica que la otra; la mujer sufre prolongación de los traba
jos de parto. Se evita si las personas irritadas esperan a enfriarse 
antes de entrar en contacto con los vulnerables. 50 

2. Fuerza de tonalli. La poseen en mayor cantidad los ancianos, 
sobre todos los que han acumulado prestigio, las mujeres embara
zadas y sus familiares. La tiene en menor cantidad el resto de la 
gente. Se habla del potente para dañar como dueño de vista fuerte. 
Perjudica a los niños porque tienen "sombra" débil o espíritu 
delicado. Se transmite a través de la vista. Se explica por la pene
tración de calor en la víctima. El niño sufre secreción lacrimal que 
le impide abrir los ojos, infección e inflamación del ombligo, fie
bre, vuelco de estómago, diarrea, pujos, y llora constantemente. 
Los niños mayores se protegen del mal si evitan ver directamente a 
la gente en la calle, o si no entran en contacto con las personas de 
"sombra" fuerte. Se cura el daño, entre otros medios, si la preñada 
entrega su saliva para que sea mojado con ella el ombligo del niño; 
también si da un pedazo de cinta de su delantal o de su enagua 
para que se le ate al menor en las muñecas o en los tobillos, o si 10 
besa en los lóbulos. Si la causante no coopera, los padres recu
rren a prácticas mágicas que perjudican al feto. Sl 

3. Tlazolmiquiz tU. Se atribuía o se atribuye el daño a los 
adúlteros, a las prostitutas, a los licenciosos, a los que acaban de 
copular, a los amancebados, a los ladrones, a los jugadores y a los 
borrachos. En la actualidad se habla de una fuerza caliente. Se 
daña y dañaba a los niños, a la cónyuge, a las embarazadas, a los 
animales, a las plantas y a las cosas. Se cree y se creía en su trans
misión por la proximidad del "sucio". Los niños padecen una 
infección o cobertura sobre sus ojos; las embarazadas sufren es
calofríos, fiebres y dolor de cabeza a la hora del parto; la esposa 
puede quedar estéril. En la antigüedad se decía que los animales 

50 Ejemplos entre grupos actuales: nahuas, Lewis, Tepoztlán ...• 156, y W. Madsen, 
The Virgin·s ...• 78; mayas yucatecos, Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 182-183; 
tzotziles, Guiteras Holmes, Los peligros.... 123; quichés, Guzmán Anleu, "Super
vivencias ... ", 11. nota 3; tarascos, Foster. Tzintzlmtzan ...• 160, y Burgos Guevara 
y Flores Mota, Medicina ...• 36-37. 

51 Ejemplos entre grupos actuales: nahuas. GarcÍa de León, "El universo .,. ". 284; ma
yas yucatecos, Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 182-183; tzotziles, Guiteras 
Holmes, Los peligros .... 176 y Holland, Medicina ...• 164; qUichés, Guzmán Anleu, 
"Supervivencias ... ", 11-12. 
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morían, los frutos se dañaban y las mercancías perdían su poder 
de venta; los actos religiosos y las ofrendas se ensuciaban, por lo 
que ya no servían para entablar comunicación con los dioses. Los 
impuros se curaban con una ceremonia lustral llamada tetlazolal
tiloni, que incluía conjuros y limpia con agua, copal, fuego y un 
lienzo. La esposa del adúltero tenía que adulterar para contrarres
tar el mal. Hoy se evita el daño con un chile y una rama bajo el 
lecho; con el cordón umbilical y ciertas hierbas, pasas y sal, y 
con otros procedimientos mágicos. Actualmente se llama "aire de 
basura".s2 

4. Chipilez. Daño causado por la mujer embarazada a su hijo y 
a su marido. Malina identifica estos padecimientos con el mal de 
ojo al traducir tzipinalhuia (nitetla) como "aojar niño". Evidente
mente está equivocado. 

5. Xoxalli. Malina lo confunde con el mal de ojo al traducir 
xoxa como "aojar". Lo causan y causaban, según las creencias in
dígenas, los gemelos, sus hermanos y sus padres, y los caminantes. 
Estos levantan el mal en sus piernas durante el viaje. Se le conside
ra actualmente como una enfermedad fría, y antiguamente se le 
concebía como el robo del calor. Se creía y se cree que su trans
misión se da por proximidad y contacto, ya del transmisor, ya de 
su cansancio dejado en los manojos de yerba usados para lim
piarse las piernas. Se cree y se creía que perjudicaba a los seres 
humanos. Antiguamente se decía que dañaba los objetos calien
tes o que se encontraban en proceso de tinción. Según Malina, 
xoxalli eran los lobanillos y las hernias, y su origen era el hechizo 
o el aojo. Actualmente se llama así a las inflamaciones de muñecas 
rodillas, tobillos y tendones de los pies. Se decía que se evitaba ei 
mal sobre las cosas haciendo que los gemelos entraran en contacto 
con los objetos dañados, lo que debe interpretarse como un ac
to de recoger el frío o de devolver el calor robado. Hoy se evita 
entregando dinero a los gemelos. Si uno de ellos daña a su mielgo 
durante una discusión, el gemelo causante cura al otro regalándole 
algún objeto o poniéndole saliva en la parte del cuerpo don
de se manifiesta el daño. El Códice Carolino llama al mal tlazolmi
quiliztli, posiblemente por equivocación. Es verosímil que se 
creyera que las fuerzas malignas recogidas por los caminantes 
estuviesen relacionadas con los poderes de los hombres de so-

52 Ejemplos entre los antiguos nahuas-: CF. 1, 13; HG. 1Il, 4; Ruiz de Alarcón, 112 y 
115; Serna, 273 y 275; Códice Carolino. 44-45. Entre los actuales nahuas: Lewis, 
Tepoztlán .... 138 y 156; W. Madsen, The Virgin ·s .... 77 y 81; C. Madsen,A study .... 
128-129. 
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les anteriores, ahora convertidos en piedras. Sánchez de Aguilar 
afinna que los mayas yucatecos creían adquirir su cansancio del 
contacto con las piedras con las que tropezaban en el camino: les 
hacían reverencia y procedían a limpiarse el cansancio. 53 

6. Codicia, envidia. Es el dafío que más se aproxima a lo que en 
diversas partes del mundo recibe el nombre de "mal de ojo". Po
seen energías negativas todos los que desean intensamente a al
guien o algo, particulannente los ixchicauhque, personas de vista 
fuerte. Las fuentes históricas afirman que el causante tenía gran 
tristeza y melancolía, y que su estado generaba el mal. Se cree que 
por el deseo se dafían los seres deseados: el hombre, los animales, 
las plantas o las cosas. Se afirmaba que el mal se transmitía por 
simple proximidad del causante en el momento en que éste se en
contraba triste y melancólico. Hoy se dice que el nifío deseado 
empieza a vomitar y sufre inapetencia; algunos mueren; las plantas 
se secan. Es posible que el mal se explicara antiguamente por la 
disgregación de los elementos anímicos del hígado: el ihíyotl se 
liberaba del cuerpo a través de la vista por el fuerte deseo. Tal 
vez sea este mal el que en forma estricta recibía en la antigüedad 
el nombre de netepalhuiliz tU. 54 

7. Malos aires. Se cree que muchos de los malos aires están re
lacionados con las entidades anímicas liberadas tras la muerte de 
su duefío, y se consideran fríos. Los portan los caminantes, princi
palmente los que atraviesan bosques, y los que asisten a un funeral. 
Los malos aires se adhieren al cuerpo. Dafían estas fuerzas a quie
nes entran en contacto con el portador, y a él mismo. Los dafíos 
se manifiestan por inflamaciones, y pueden conducir a la muerte. 
Se evitan si el portador se limpia todo el cuerpo con yerbas, que 
se abandonan tras haber escupido sobre ellas.55 

La búsqueda del equilibrio 

Es lícito deducir que los estados de salud y de enfermedad estaban 
estrechamente relacionados con los estados de equilibrio y de 
desequilibrio. La polaridad equilibrio-desequilibrio afectaba dis
tintos ámbitos: los naturales, los sociales y los divinos. El hombre, 

S 3 Ejemplos entre los antiguos nahuas: Códice Carolino. 23. 46 Y 48; entre los anti· 
guas mayas. Sánchez de Aguilar, 276; entre los nahuas del XIX. Starr ... Notes ..... 
(1899-1900).122, y entre nahuas actuales. C. Madsen.A study ...• 114. 

54 Ejemplos entre los antiguos nahuas. Serna. 272; entre los nahuas actuales. McKinlay. 
"Nahuat folklore ...... 165; entre los tzotziles. Guiteras HoImes. Los peligros ...• 176. 

s s Abundan los ejemplos. Cito aquí solamente. entre los tzotziles. Guiteras Holmes. 
Los peligros ... , 123. y entre los tepehuas. Williams García. Los tepehuas, 222. 
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individuo de la especie en la que se conjupban de manera ar
m6nica las fuerzas del cosmos, debía mantener el equilibrio para 
desenvolverse en el mundo en forma tal que su existencia y la de 
IUS semejantes no se vieran lesionadas: equilibrio con las divinida
des, con su comunidad, con su familia, con su propio organismo. 
En la búsqueda de la feücidad era permitido el disfrute de los bie
nes terrenales; pero no en forma excesiva o contraria a los intereses 
de la comunidad. Todo quedaba imbricado, y el castigo mismo por 
los excesos, las imprudencias y las transgresiones se hacía presente 
en aquellos valores que estaban más pr6ximos a su integridad cor
poral: la salud y la vida, que se convertían así en los bienes sobre 
los que caían las consecuencias de todo tipo de desviaciones. 

El desequilibrio, así sea transitorio y no concebido estrictamen
te como estado patol6gico, puede conducir fácilmente a la pérdida 
de salud. Todavía hoy se cree en la vulnerabilidad orgánica que 
ocasionan las imprudencias, los pecados, los excesos, la falta de 
ecuanimidad, y se dice que los cansados, los excitados sexualmen
te, los que se encuentran por mucho tiempo fuera del ámbito 
comunitario o las embarazadas que acentúan su estado caliente 
portando mole o chile en 1" proximidades de los lugares peügro
sos, son fácilmente atacados por los seres sobrenaturales en forma 
de malos aires. El excesivo calor hace al cuerpo adecuado recep
tor de los daftos tanto calientes como fríos, por lo que se aconseja 
reposo y alejamiento de lo que pueda acentuar o disminuir la tem
peratura. Una muy directa menci6n de vulnerabilidad es la de los 
zapotecas actuales, al afIrmar que cuando una persona está mohi
na, el Creador de la TIerra aprovecha para introducir en ella un 
Jwt, equivalente al chane de los nahuas,S6 puesto que el dios no 
quiere que los seres humanos se enojen. 

Ante estos peligros y estados patológicos, los antiguos nahuas 
debían acudir a distintos medios que preservaban o devolvían el 
equilibrio corporal. Era necesario que se mantuvieran la armonía 
con la naturaleza, la sociedad y las divinidades. La parquedad en 
la alimentación era necesaria; se ponía como modelo la vida de 
otros pueblos, caracterizados por su existencia recia, fuerte, pro
longada, y se decía que los teochichimecas debían su robustez, 
salud y ligereza a la comida escasa y simple que ingerían. 57 En lo 
que toca a los medicamentos, con muchos de ellos se tendía a 
regular la relaci6n entre el frío y el calor, a extraer a la superfIcie 

56 Carruco, "Una cuenta •• .", 95. 
S7 HG,lU, 192-193. 
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las concentraciones de calor o de frío que provocaban el daño 
por la anormal distribución, o a llevar la enfermedad a un sitio del 
cuerpo en el que fuese fácilmente atacada: 

Chichiquiltic ... In inelhuayo coni in 
aquin motlehuia, in ütic motlalia 
tletl. In tonacayo itztic pani, anoce 
huel itech motlalia in totlalhuayo in 
ticececmiquih. Zatepan hualpanhue
tzi in tletl in totic onenca. le cehui 
totlalhuayo. Auh in icuac in amo 
mocuaz in totonqui tlaxcalli; amo 
Chilli ... 58 

Huahuauhtzin... ca ye omito in to
tonqui quinarniqui. Auh quenmanian 
toquichyo quinarniqui ... lhuan no 
yehuatl coni, in aquin itech catqui in 
quitocayotia matlaltotonqui. Inic ne
ci intla titic nemi: occan, excan 
cuichehua, xoxohuixtimomana in 
itech tonacayo. In icuac mi, ic 
nohuian hualpanhuetzi. Niman mitz
mina. lhuan in aquin zan mochipa 
quinoquia, in mapitza, in aocmo huel 
motzacua, in azo piltontli, anozo 
tihuehuein, totonqui atl ipan mi ye
huatl ... 59 

Chichiquiltic ... Bebe (el agua de su 
raíz) el que tiene fiebre, el que tiene 
fuego asentado en su interior. (Lo be
bemos cuando) nuestro cuerpo está 
frío por encima, o se coloca (el mal) 
en nuestros nervios, (cuando) mori
mos de frío. Después viene a la su
perficie el fuego que teníamos en 
nuestro interior. Con ella se calman 
nuestros nervios. Y entonces no de
ben comerse tortillas calientes; tam
poco chile ... 

Huahuauhtzin... ya se dijo que es el 
remedio contra la fiebre. Y algunas 
veces es el remedio contra (las en
fermedades de) nuestra virilidad ... 
y también lo bebe él, el que tiene 
asentada la (fiebre) que se llama 
matlaltotonqui. Así aparece si está 
en nuestro interior: en dos lugares, 
en tres lugares se ennegrece, se pone 
acardenalado nuestro cuerpo. Cuan
dCl (la medicina) se bebe, por todas 
partes surge a la superficie (el mal). 
Enseguida se punza (el enfermo) con 
obsidiana. Y el que siempre tiene 
flujo de vientre, tiene diarrea, ya no 
puede contenerse, quizá el niñito, 
o quizá uno de nosotros los ancianos, 
bebe ésta en agua caliente ... 

Intimamente vinculados los aspectos fisiológicos con los éticos, 
la confesión venía a ser al mismo tiempo el medio de restablecer la 
armonía del individuo con las divinidades y de tornar al organis
mo a su equilibrio interno. Ya se mencionó la confesión ante el 
sacerdote de Tlazoltéotl, acto religioso que el hombre podía prac
ticar sólo una vez en su vida; pero las mujeres embarazadas, ante 
el inminente peligro del parto, acostumbraban otro tipo de con-

58 López Austin, "De las plantas ... ", 158-161. 
59 López Austin, "De las plantas ... ", 162-163. 
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fesión, y comunicaban sus pecados, sobre todo los de carácter 
sexual, a la partera,60 esperando así que el trance fuese más 
llevadero. Estas mismas prácticas existían entre los antiguos ma
yas, y los propósitos y procedimientos nos son transmitidos por 
fray Diego de Landa: 

Que los yucatanenses naturalmente conocían que hacían mal, y porque 
creían que por el mal y pecado les venían muertes, enfermedades y tor
mentos, tenían por costumbre confesarse cuando ya ,esta~an en ellos. 
De esta manera, cuando por enfermedad u otra cosa estaban en peligro de 
muerte, confesaban sus pecados, y si descuidaban traíanselos sus pa
rientes más cercanos o amigos a la memoria, y así decían públicamente sus 
pecados: al sacerdote si estaba allí, y si no, a los padres y madres, las muje
res a los maridos y los maridos a las mujeres. 

y los pecados de que comúnmente se acusaban era el hurto, el homici
dio, de la carne y falso testimonio, y con esto se creían salvos; y muchas 
veces, si escapaban (a la muerte), había revueltas entre el marido y la mujer 
por las desgracias que les habían sucedido y con las o los que las habían 
causado.61 

Todavía se acostumbra en poblaciones de origen náhuat! recu
rrir a la confesión en casos de graves enfermedades, viendo en ella 
un medio de recuperar la salud.62 

LA POLEMICA SOBRE LA DICOTOMIA FRIü-CALOR 

En páginas anteriores me referí a una polémica en torno al origen 
del concepto de la dicotomía frío-calor en el pensamiento yen la 
práctica médica indígenas. Las dos posiciones contrarias son la que 
explica la existencia de esta polaridad en América como una 
creencia traída por los españoles, y la que afirma que la polaridad 
frío-calor es de origen prehispánico. La primera estima que la 
creencia actual surge de la degeneración del sistema hipocrático; 
la segunda, que es la persistencia de la cosmovisión dualista nativa. 
Creo necesario referirme en este capítulo a la polémica, y en 
particular a su más reciente etapa, porque el problema está estre
chamente vinculado al tema del equilibrio humano. Pero existe 
la posibilidad de que mi participación personal en la polémica 
sea la que me induzca a incluirla en este capítulo, y que algunos 
lectores encuentren prolijo su tratamiento. Invito a quien así lo 

60 Códice del Museo de América. rol. 99v. 
61 Landa, 47. 
62 C. Madsen.A study .... 96. 
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estime, a pasar al siguiente capítulo. Quien, por el contrario, tenga 
interés por el tema, encontrará en estas páginas un resumen de los 
argumentos esgrimidos desde las dos posiciones contrarias. 

Daré a conocer al lector los últimos argumentos de Foster' y la 
contestación que en contra formulo. Es necesario advertir al lector 
no familiarizado con el tema de la polaridad calor-frío en la medi
cina indígena contemporánea que somos muchos los autores que 
hemos estudiado e intervenido desde distintas posiciones, tanto en 
el campo general de la dicotomía frío-calor como en el particular 
problema de su origen en América. La complejidad del asunto es 
grande. Aquí enfatizo la parte de la discusión en la que Foster y 
yo intervenimos, porque es la que me atafte más directamen
te y, sobre todo, porque se relaciona con el tema de este capítulo. 
Seré breve al mencionar los antecedentes y los primeros puntos de 
la discusión, puesto que aparecen en publicaciones asequibles; 
más extensa será la parte dedicada a los mencionados últimos 
artículos de Foster y a mi contestación. 64 

Los antecedentes 

Las investigaciones realizadas a partir de los ailos treintas en pobla
ciones mexicanas, tanto indígenas como mestizas, han venido 
descubriendo la clasificación, entre dos extremos opuestos, de 
alimentos, enfermedades, medicinas y tipos de personas. La po
laridad tiene como base la distinción entre naturaleza fría y 
naturaleza caliente de los hombres, de los estados patológicos y de 
los productos. No es una diferencia entre grados de temperatura 
sino de cualidades de cosas, personas y procesos, que los ubican e~ 
un sistema taxonómico. El hombre es concebido como un ser en el 
que el equilibrio es básico para su salud. Ante un estado de des
equilibrio, ya francamente patológico, ya de riesgo, se procura 
17stablecer la normalidad por medio de la ingestión o de la aplica
ción de productos de naturaleza contraria al mal. 

Tras las investigaciones realizadas en México, siguieron apare
ciendo los mismos conceptos en otros países americanos, entre los 
que se contaron en primer término Guatemala, Colombia, Perú y 
Chile. La presencia de este sistema requería una explicación. En 

6J ~blicadol en SUI artículos "Hippoc:ratel' Latín American lepcy: 'hot' and 'cold' 
m contemporary folk medicine" y "Humoral pathology in Spain and Spanish 
America". 

.. El lector interesado en el problema puede acudir a las obras que listo en el apén
dice número 6 de elte libro. 
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1953 Foster publicó un artículo en el que daba a conocer su idea 
de que las concepciones americanas derivaban de la teoría euro
pea de los humores. Esta, como es bien sabido, establecía cuatro 
calidades básicas: calor, frío, sequedad y humedad, que en cua
tro combinaciones duales caracterizaban los cuatro elementos: 
aire, tierra, fuego yagua. Así se constituía el complejo sistema de 
taxonomía médica, de medicamentos y de alimentos, y en él se ba
saba también la teoría terapéutica. 

Foster trató de encontrar antecedentes de una división dual en 
Espaila, polaridad en la que operaran sólo lo frío y lo caliente. 
Para ello buscó en las fuentes etnográficas y consultó a los más 
prestigiados especialistas iberos; pero no apareció vestigio alguno 
de esta separación dual. Quedaba claro para Foster que la teoría 
europea de los humores había llegado a suelo americano, y al pasar 
de un marco científico a uno popular indígena, los criterios de se
quedad y de humedad se habían perdido, para arraigarse aquí los 
de calor y frío, sin los grados de intensidad característicos de la 
medicina espailola de la época.6s 

La explicación de Foster fue ampliamente aceptada de in
mediato, aunque no tardó en aparecer el primer problema: cómo 
justificar las causas de la pérdida de las categorías de sequedad y 
de humedad. Las soluciones ofrecidas por otros autores no fueron 
convincentes. Currier, por ejemplo, se basa en la importancia de 
la sensación de frío que padecía el niilo en el destete, opuesta a la 
de calor materno: el indígena, debido a las violentas formas de 
corte de la lactancia, estaba condicionado para ver el mundo en 
una oposición sólo de lo frío y lo caliente.66 Otra explicación fue 
la de Ingham: hizo partir del mundo mediterráneo la segmentación 
del sistema, en una asociación del calor con el poder y del frío 
con la debilidad, visión que, a juicio del autor de la explicación, 
era fácilmente aceptable en el medio rural mexicano por la situa
ción de dominio." 

La crítica a la suposición de la teo,z'a del humorismo 

Las tempranas referencias en los textos históricos de medicinas 
frías y calientes hicieron surgir la duda de si el concepto de la 
polaridad era indígena o espailol. Las primera observaciones parten 
de Isabel Kelly, Redfield y Villa Rojas. Isabel Kelly simplemen-

65 Foster, "Relationships._", 204-206. 
66 Currier, "The hot-<:old •• ." 
67 In¡ham, "00 Mexican .•. " 
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te señala la remota posibilidad de que existiera un concepto pre
hispánico de la dicotomía frío-calor. Se basa en las lecturas de los 
textos del siglo XVI; pero desconfía de dichos textos por la in
fluencia española que pudieron haber tenido. 68 

Redfield y Villa Rojas dan a conocer que la dicotomía tiene una 
función muy importante en las ceremonias religiosas de los mayas 
yucatecos, por lo que puede sospechársele un antiguo origen au
~óctono. Mencionan también que, según textos de 1579, al ser 
mterrogados los indios acerca de sus concepciones médicas, sólo 
contestaban que las plantas medicinales eran frías o calientes. Sin 
embargo, no pueden estos dos autores argumentar abiertamente a 
favor del origen prehispánico de la dicotomía porque encuentran 
arraigados estos conceptos tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales, y no se explican la existencia de ideas similares en Costa 
Rica, donde aparentemente no existe una herencia indígena.69 

Posteriormente Diana Ryesky, basada en la concepción del 
equilibrio por oposición de contrarios que existía en el México 
prehispánico, propone una temprana apertura estructural donde la 
medicina hipocrática encajaría en las creencias de los antiguos 
nahuas. 70 

No convencido por la tesis de Foster, propuse la posibilidad de 
que la polaridad tuviese origen americano, y en varios trabajos 71 

argumenté lo que enseguida listo. A lo entonces dicho doy otro or
den y complemento con uno que otro ejemplo o razonamiento 
nuevos. 

l. La polaridad frío-calor no se reduce al campo de la salud, la 
enfermedad y la medicina. 

a. Hoy en día, como en la antigüedad prehispánica, la polaridad 
comp~ende todo el cosmos. En la antigüedad se concebía un mun
do dividido en dos mitades. La primera era caracterizada como el 
Padre, el Cielo, luminosa, vital, fecundante, caliente. La otra era la 
Madre, la Tierra, oscura, húmeda, origen de vientos y de lluvias 
a un tiempo fecunda y sitio de la muerte. El águila simbolizaba ei 
Cielo; el tigre, la Tierra. Hoy, la polaridad frío-caliente sigue rigien
do cuanto existe: plantas, animales, minerales, astros, días de la 
semana, meses, seres sobrenaturales ... todo cabe dentro de la clasi
ficación de lo frío y lo caliente. De derivar de la teoría hipocrática, 

68 Kelly, Folk practices .•. , 118-119. 
69 Redfield y Villa Rojas, Chan Kom, 372. 
70 Ryesky, Conceptos ... , 33,. 
71 !:ópez Austin, Textos .•. , l a ed., 21-41, 2a ed., 16-31;"Sahagun'swork •.. "'''Saluta-

Clones ..... , 93; "Cosmovisión •.. ", 18-22. ' 
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la división sólo afectaría lo relativo a la enfermedad, la medicina 
y la salud. Si bien se creía en Europa que los cuatro elementos for
maban parte de todo el mundo sublunar y que todo lo existente 
en él era clasificado por las cuatro calidades, Foster se refiere sólo 
a la herencia utilitaria comunicada por los conquistadores con 
fines terapéuticos. 

b. Se ha mantenido una correspondencia entre Cielo-fuego
macho-caliente por un lado y Tierra-agua-hembra-frío por el otro. 
En publicaciones anteriores di un ejemplo del siglo XVII y otro del 
nuestro. El primero1 citado por Morley, habla de la curación de las 
encías con el pico de un pájaro carpintero, procedimiento en el 
que la encía del hombre es punzada trece veces, mientras que a la 
mujer se le hacen nueve punciones. Como el mayista afirma, aquí 
se trata de la vinculación del hombre con el Cielo y de la mujer 
con la Tierra. 72 El otro se refería a los actuales totonacas serranos, 
que en su clasificación incluyen al fuego en lo masculino, al agua 
en lo femenino, y el maíz queda catalogado como un ser en el que 
se unen los dos contrarios. 73 Agrego ahora una mención de princi
pios del siglo XVIII: la relación frío-hembra y calor-macho aparece 
en un procedimiento seguido en Oaxaca para determinar si el he
chizo que sufre un paciente fue causado por un hombre o por una 
mujer. El curandero sabe "si al coger el pulso arde, que el hechizo 
es de hombre; y cuando está frío, es de mujer".74 Como puede 
verse, es un pensamiento que se prolonga desde la época pre
hispánica hasta nuestros días en diversas partes de lo que fuera el 
territorio mesoamericano. 

Debo advertir aquí que tomo en cuenta que en la tradición me
diterránea también existía la relación del frío con la hembra y del 
calor con el macho;7s pero creo que el concepto americano es di
ferente, más en concordancia con la general división del mundo en 
la parte de la Tierra y la parte del Cielo como mitades sexuadas. 

c. Así como hay correspondencias expresas, existen las tácitas. 
Redfield y Villa Rojas dicen que, independientemente del calor 
que la cocción proporciona a los alimentos, se estima entre los 
mayas yucatecos que el calor del horno es capaz de comunicar 
naturaleza fría, .mientras que lo cocido en olla o comal adquiere 

72 Morley, La civilización ...• 195. 
73 Ichon, La religión ...• 41-42. 
74 AGI. México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctri

nas y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de 
Predicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de San Juan Xuquila. de la doctri
na de Yagavila. 8 de enero de 1705. 

7S Sorapán. Medicina .... la parte, 433. apoyado en Aristóteles. 
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naturaleza caliente.76 Hay congruencia entre los efectos del comal 
y de la olla, descubiertos, y los del Cielo, y por otro lado entre los 
del horno, subterráneo, con el mundo frío y húmedo de la madre 
terrestre. 

2. Existe una imbricación de los poderes del cosmos con 14 
enfermedad. 

ti. Al estar dividido todo el universo en dos porciones, es 16gico 
pensar que sean congruentes las relaciones entre las enfermedades 
y los seres del mundo. Dos autores del siglo XVII relacionan las en
fermedades de naturaleza fría con los seres acuáticos y fríos: 
Torquemada" dice que estos males son enviados por los teplcto
ton, pequeftas divinidades pluviales; Fuentes y Guzmán 78 describe 
la enfermedad cumatz entre los cakchiqueles: creían que el mal era 
producido por una culebra, animal que en las cosmovisiones indí
genas está asociado al agua y al frío. Las medidas terapéuticas 
prescritas contra esta enfermedad por los mayas de las tierras al
tas guatemaltecas eran la exposición prolongada al fuego y el bafto 
en aguas sulfúreas, sumamente calientes. Y no es ésta la única 
relación frío-serpiente; abunda en la literatura etnográfica con
temporánea. En el siglo XVI Francisco Hemández decía que se 
atribuía a las irradiaciones solares el mal de calor de estómago, 
contra el cual los nobles indígenas acostumbraban aplicar la flor 
llamada coatzontecoxóchitl o "flor de la cabeza de serpiente"." 

b. En la actualidad sigue atribuyéndose al Cielo, o en particular 
al Sol, la mayor parte de los males de naturaleza caliente, mientras 
que los fríos se dice que proceden frecuentemente de los sobrena
turales de naturaleza fría, principalmente los que pertenecen al 
mundo del agua, entre los que están los guardianes de los manan
tiales y los enanos de la lluvia. No ha variado la etiología; y está 
por demás afmnar que todos estos seres en los que hoy se cree, y 
a los que se atribuye la causa de los males fríos, proceden de la 
cosmovisión mesoamericana y no de la europea. 

3. Existen menciones muy antiguas del sistema. 
ti. Desde épocas muy tempranas quedaron registradas referencias 

de los indios a enfermedades y medicinas frías y calientes. Así lo 
certifican Martín de Palomar y Gaspar Antonio Xiu en 1579, en
tre los indios mayas yucatecos, extraftándose ambos registradores 
de que los indígenas no supieran explicar de otro modo las propie-

" Redfie1d Y Villa Rojas, OIan Kom. 130. 
" Torquemada, 11, 64. 
,. Fuentes y Guzmán,l. 158 y 111,401·402. 
" Hemández.Hiltorla natul'tll .••• 1.120. 
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dades de las plantas medicinales. lO Bastantes son las menciones de 
medicinas y enfermedades frías o calientes en el Libellus de me
dlcina/lbus Indorum herbis y en los textos de los informantes 
indígenas de Sahagún, documentos con muy diverso grado de in
fluencia espaftola. Francisco Hemández, por otra parte, registró 
las opiniones de los indios al respecto, consignando expresamente 
que eran clasificaciones de los naturales y relacionando los nom
bres de las plantas con las propiedades frías o calientes que éstos 
les atribuían: así en los casos del totoncaxfhultl ("hierba del 
calor") y del Itzticpatli ("medicina fría").11 

b. También quedaron registrados procedimientos terapéuticos 
con los que se tendía a equilibrar el organismo tomando como 
base la dicotomía frío-calor. Los procedimientos no sólo no eran 
europeos, sino que estaban totalmente en contra de las ideas euro
peas de la época, y escandalizaron a los espaftoles. Entre ellos 
estaban la exposición prolongada del cuerpo desnudo a los ra
yos solares o a las llamas del hogar, o el uso de baftos de agua fría 
o de aguas termales. Fueron estas prácticas una de las causas del 
profundo desprecio que sintió Francisco Hemández por la me
dicina indígena, a la que juzgó completamente alejada de los 
principios teóricos a los que él concedía validez universal. l ' 

4. Imposibilidad de degeneración en los términos propuestos. 
ti. Foster dice que el sistema que dividía según cuatro propieda

des básicas degeneró en América, quedando sólo la dicotomía 
frío-calor; el paso de Europa a América significó la pérdida de 
la dicotomía sequedad-humedad. ¿Cómo pudo haber sido tan 
perfecta la difusión, y cómo pudo ser tan homogénea la dege
neración? No sé que exista un solo grupo indígena, ni siquiera 
entre los que estuvieron muy ligados, a partir de la conquista, alas 
poblaciones de los europeos, que haya conservado completa la cuá
druple división hipocrática. Habría que explicar no sólo la causa de 
la degeneración, sino la universalidad de la causa. 

b. Los mesoamericanos hubieran aceptado perfectamente, por 
ajustarse a su cosmovisión, cualquier sistema que tuviera como 
base el número 4. Si bien la gran división del mundo se fundaba en 
el número 2, el 4 era uno de los números más importantes en la 
cosmovisión, relacionado con los rumbos del plano terrestre. 

lO Argumento citado por Redt1eld y Villa Rojas en Cluzn Kom. 372, y repetido por mí 
en Texto. de medicina ntihUlltl. . 

11 Hemández, Hiltorla natul'tll .••• 1, 255 Y 344; 11, 131. 
al De los bailo. de agua fría para curar la calentura pueden consultarse las Relllcionel 

de YucattÍn, entre los mayas de Hocabá y Tibolín. 1, 90 Y 98. 
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c. Es imposible explicar que en esta. s~puesta ~c.ePtación Y 
degeneración de un sistema se hubiese recibido .l~ te~nco Y recha
zado lo práctico. Los procedimientos Y las clasificaciOnes que los 
españoles juzgaron heterodoxos son prueba de que. era ot~o el 
sistema del que procedían. Por regla general, l~s m~ova~iOnes 
procedentes de otras culturas se inician por la practl~a, aJustand~se 
las adquisiciones a la teoría propia; l~ taxono~l1la:, en cambiO, 
se acepta con mayor lentitud. Aquí, segun la exphcaciOn basada en 
la mala comprensión de la teoría, se acepta ésta antes que los ~e
medios españoles. ¿Con qué rapidez los indi?s ad~ptaron la teo~l~, 
la degeneraron, montaron otra sobre ella e mvestIgaron la efectiVi
dad de los productos vegetales, justificándo.l?s dent~o del ~u~vo 
sistema? Además, es de suponerse que tambien cambiaron rapida-
mente el nombre de algunas plantas. 

5. Antigua alusión especzfica a la polaridad. , 
Eran abundantes en náhuatl los tropos formados por dos ter

mi;os complementarios. Como ejempl?s pueden ~it~rse ::en. las 
nubes en la niebla" (mixtitlan, ayauhtztlan), para mdicar mIste
rio"; '''en la bolsa, en la caja" (topco, petlacalco), ?ara indicar 
"secreto"; o "el sabino, la ceiba" (in ahuéhuetl, in pochotl), para 
indicar "autoridad" Y "protección". La enfermedad, en abstracto, 
era nombrada con un término que indica la presencia de los seres 
fríos y acuáticos ("el viento") Y con ot~o q~; alude a la.ll~gada,?~ 
las influencias nocivas del mundo supenor ( el descendimIento ). 
in eh éca ti, in temoxtli. 83 En esta forma tan sencilla quedó con
signada la oposición de las dos mitades del mundo de las que 
proceden las enfermedades de los hombres. 

6. Referencias al sistema. 
a. Es fácil calificar una referencia explíc.it~, co~o pued.e serlo la 

que llama a una enfermedad o a una medicma fna o caliente, co
mo sospechosa de influencia europea. No creo que en forma tan 
ligera pueda sospecharse de una refer~ncia tácita al.sistema. Esta 
puede descubrirse a través de complejOS que nada tienen que ~er 
con la medicina europea; por ejemplo" en los textos, de l,os, m
forman tes de Sahagún, la contraposición de los pSlcotropicOS 
(yiauhtli, pícietl, teunanácatl, péyotl, toloa, .ololiu~quiJ a ~as en
fermedades de naturaleza fría, tales como hmchazon de Vientre, 
gota efectos del golpe del rayo, perversidad y "fiebres acuáticas". 
Hay' que recordar, por una parte, que una fuente, hi,stó~ca muy 
distante de Sahagún, como es la obra de Alva Ixtlilxochltl, habla 

83 Siméon, v. temoxtli, 
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también de la naturaleza caliente del pícietl, como quedó arri
ba expuesto al mencionar a Huitzilihuitzin, el anciano servidor de 
Nezahualcóyotl, que se untó la hierba con ceniza en el vientre. 
Por otra parte, sería también difícil suponer influencia en una 
de las bases clasificatorias: el que las enfermedades frías y las 
acuáticas sean las mismas, puesto que en la cosmovisión mesoame
ricana se incluyen en el mundo de la Tierra todos los seres del 
agua, contados los vientos, los rayos, las nubes y la lluvia. 

b. Mencioné las "fiebres acuáticas", que evidentemente no 
corresponden a conceptos europeos. Dentro del sistema de la 
dicotomía frío-calor, son las enfermedades que, pese a que produ
cen elevación de temperatura, son de naturaleza fría. En efecto, 
ap~ecen en los textos dos tipos de fiebres: las simplemente 
call~nt~s (tletl, totonqui), y las acuáticas (atonahuiztliJ, que 
se dlstmguen de las primeras en que se presentan con fríos. No só
lo son mencionados ambos tipos de fiebres, sino que en el Códice 
Florentino se señala la calentura provocada por males de los dien
tes como una de las atonahuiztli, y pictográficamente se indica su 
naturaleza con el glifo del agua.84 

c. Hay otras referencias a esta división que nada tienen que ver 
c~n las con~ep~iones europeas. La dicotomía hambre-calor y 
abmento-enfnamlento, que puede descubrirse por análisis etimo
~ógi~o, es totalmente ajena al mundo hispano. ¿Cómo pudiera 
Justificarse que la palabra tlehualanqui signifique al mismo tiempo 
"acalorado" y "hambriento"? O ¿cómo que el aplacar el hambre 
esté relacionado con el frío, como se vio? O en otro contexto 

, . " ¿como denvar de lo español el pareado de la dicotomía frío-calor 
con el de deshonra-honra, cuando se sabe que tléyotl ("calidad del 
fuego") es "honra", y que ceuhqui (literalmente: "enfriado") es 
"desmedrado en honra y dignidad"? 

La contestación de Foster 

En 1978 George M. Foster se refiere a la crítica que expuse en dos 
trabajos.8s Foster señala que es tentadora la hipótesis de que 

84 CF, Libro X, cap. xxvili, número 160 del ordenamiento de Francisco del Paso y 
Troncoso. 

85 Fos!er, en "Hippocrates' ... " se refiere sólo a lo que expuse en Textos ... y en "Saha
JUn s work ... "; no menciona "Cosmovisión ... " ni "Salutaciones ... " Posteriormente 
apareció su trabajo "Humoral ... ", que fue redactado antes que el mencionado ini
CIalmente. Dado que los argumentos del trabajo aparecido posteriormente están 
conteni~~s.y amp~ados en .. Hippocrates ..... , usaré éste como base, y al otro sólo 
me remitiré al refenrme a la tabla de clasificación de productos. 
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"las manifestaciones contemporáneas de la creencia puedan ser ex
plicadas como supervivencias indígenas o como una síntesis de 
elementos del Viejo y del Nuevo Mundo". Pero encuentra menos 
convincente esta hipótesis que la de que la creencia deriva de 
la concepción del Viejo Mundo, por seis razones que enumera: 

1. Empieza Foster por decir que, debido a la ausencia de escri
tura en el Nuevo Mundo, me vi forzado a confIar en los textos de 
Sahagún, Hernández y otros espaftoles, y en los de los yerbater~s 
instruidos por los espaftoles en la escritura náhuatl. Le parece arbI
trario el que yo haya asegurado que las abundantes referencias de 
los textos al frío y al calor son puramente indígenas. 

2. Continúa diciendo Foster que, con la posible excepción de 
Yucatán la dicotomía frío--calor es más común entre los mestizos 
y en las poblaciones indígenas fuertemente aculturadas de América 
Latina que entre la gente que ha vivido más aisla~a. Si el concepto 
fuera indígena -dice- debía esperarse lo contrano. 

3. Si se acepta que esta creencia tuvo su origen en el Nuevo 
Mundo debe presumirse, según Foster, que el rasgo existía en toda 
la América espaftola precolonial, yen Puerto Rico y en Hai~í, dado 
que las variantes del sistema son pequeft~ en toda est~ mmensa 
área. No hay otros rasgos aborígenes amencanos de la mlSma mag
nitud, ni que muestren este grado de homo~eneidad: 

4. Argumenta también que la dicotomIa del fno-calor está ex
tendida hasta Filipinas. Si se toma en cuenta el uso de manuales 
médicos (por ejemplo el de Santa María de 1856, y anteriores y 
posteriores ediciones)" que son reflejo de la patología h~m~ral 
clásica, la procedencia histórica de Espafta parece un~ explicacló? 
más satisfactoria que la presencia de este rasgo debIdo a su on
gen americano prehispánico. 

5. Agrega Foster que las concordancias entre las clasifIcaciones 
específicas árabes, espaftolas, mexicanas coloni~es y las contempo
ráneas de poblaciones rurales, y la concordancIa entre los nombres 
de las enfermedades, usados por los médicos mexicanos del siglo 
XVI y los que hoy se encuentran en la medici~a popular, s~n de
masiado cercanos para ser explicadas por casualidad. Dofta Mlcaela 
González una yerbatera de Tzintzuntzan nacida en 1906, dio 
a Foster ~na lista de más de 200 remedios y comidas, clasificados 
en calientes, fríos y templados. De éstos, 130 aparecen en una o 

16 FemaJIdo de SaJlta Muía, del Saarado Orden de los Predicadores. ManlUll de medio 
CÜUI' cillera ptIJ'tl conruelo de lo. pobre. indio. en 1IU pro,incitn Y pue~ donde 
no hay mldieo. ni botiCll. MaJlU" Imprenta del Colegio de SaJlto Tomu, 1856. 
(Citado por FOlter). 
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más listas de Avicena (primera mitad del siglo XI), Juan de Aviftón 
(1418 ó 1419) y Gregorio López (1580 a 1589). De estos 130 
productos, dofta Micaela está de acuerdo al menos con uno de los 
autores 97 veces, yen desacuerdo sólo 33 veces. Aun más, cerca 
del 8~ de los nombres de las enfermedades que ella identifica se 
encuentran en las obras médicas de los escritores de los siglos XVI 
y XVII. Para Foster es difícil creer otra cosa que el que su conoci
miento refleje más la patología humoral que las supervivencias 
indígenas prehispánicas. 

6. Agrega Foster que hay una notable excepción de la ausencia 
general de registros europeos de la patología humoral popular con
temporánea. En una carta datada el 12 de septiembre de 1950, el 
fmado Jorge Días, distinguido antropólogo portugués, escribió: 
"En el moderno Portugal existe aún la creencia de que algu
nas comidas son 'calientes' (quentes) y otras 'frías' (frescas)': 
La exte~sión de estas creencias, y por qué no existe registro de 
ellas -dIce Foster-, es otro problema; pero indican que el proceso 
de "filtrado descendente", esencial para el argumento del autor 
también ha ocurrido en territorio europeo. ' 

Además de estos seis puntos enumerados de argumentación, 
Foster se refiere, como problema aparte, a la explicación de 
cómo fue transmitida esta creencia y cómo la dicotomía húmedo
seco desapareció en todas partes. Sintetizaré su exposición, 
pr<?curando no. menoscabar su contenido: los espaftoles intro
dUJeron creenc18S y prácticas médicas en las culturas indígenas 
supervivientes a la conquista y en las comunidades mestizas en 
formación. Los frailes fueron los prinCipales responsables de la 
introdu.cción de conceptos espaftoles entre los indígenas. Debe 
presumrrse que, como hombres cultos, estaban familiarizados con 
la teoría de los humores; pero les faltaba información médica de
talla~a. Las obras médicas destinadas a las pequeftas poblaciones 
~encanas, basadas en la teoría de los humores, aunque muy sim
plificadas, fueron comunes del siglo XVI al XVIII. En algunas de 
ellas es predominante la dicotomía frío-calor, aunque también es
~á .prese?te la dico~omía seco-húmedo. ¿Cómo se perdió esta 
ultima dIcotomía? Dice Foster que la literatura ofrece un indicio: 
e~ desarrollado sistema de los humores, con las cuatro calidades y 
cIentos de espeCificaciones, sólo puede ser mantenido por medio 
del registro escrito. Las poblaciones ágrafas no pueden absorber 
por completo el sistema. De los pares frío-calor y seco-húmedo es 
el prim~ro el más relacionado con la enfermedad, y por tanto es el 
que mejor se conserva. 
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Mi respuesta a Foster 

Me referiré aquí, uno por uno, a los puntos enunciados por.Foster, 
procurando no volver a 10 ya dicho en el curso de la polémIca o en 
otras partes de este libro. 

1. Es verdad que me veo forzado a utilizar fuentes en las que en 
forma directa o indirecta intervinieron espafioles; pero no todo 10 
que en ellas se afIrma debe caer automática e irr~versi?lemen~e ba
jo el índice de sospecha de influencia extrafia. SI se dIera valIdez a 
este argumento, por extensión, todo trabajo basado ~n fuentes .do
cumentales carecería de sentido. Sin embargo, no qUIero caer m en 
una larga discusión sobre el asunto, ni en una detallada argu
mentación sobre la congruencia de los informes. PrefIero, por 
ahora renunciar a todas las referencias de los textos de Sahagún, 
Hernández o de la Cruz en las que se diga que talo cual enferme
dad o tal o cual medicina es fría o caliente. Hay mucho más que 
esto; y no solamente menciones, sino francos desacuerdos entre el 
pensamiento hispano y el indígena. Francisco He~á~de~, ~ue 
mantuvo una actitud europeo centrista frente a la medIcma mdlge
na se refIere frecuentemente, Y para reprobarlas en no pocas 
oc~siones a las ideas de los naturales. Bernardo Ortiz de Montella
no, investigador al que también preocupa el enfrentamient~ de 
Francisco Hernández a la medicina indígena, ha hecho una mte
resante selección de opiniones del protomédico en las que expresa 
su desconcierto ante las prácticas de los naturales. Yo sólo citaré 
dos: que los médicos indígenas tenían por cierto que casi todos los 
remedios de calor templado calmaban el dolor,87 y que creían 
también que el calor del medicamento podía expulsar el calor 
febri1.88 Se podrá comprobar que el apoyo en la simple mención 
de si una planta o una enfermedad son frías o calientes es verdade
ramente una prueba secundaria. Las pruebas de peso son de 
carácter más profundo: palabras cuyo análisis etimológico revela la 
existencia de un sistema; conceptos de dicotomía que rebasan muy 
ampliamente el estrecho ámbito de la salud y de la enfe~edad; 
correspondencias lógicas de elementos dentro de un SIstema 
taxonómico Y una cosmovisión, etcétera. 

2. En cuando al segundo punto, la afirmación básica de Foster 
no puede sostenerse. En primer térm~o, n~ ~xiste una ~nv~stiga
ción general y sistemática de las creenCIas medIcas de los mdIgenas 

87 Hemández, Historill natural ...• 11, 131. 
88 Hemández, Historia natural •..• 1, 8S. 
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y de los mestizos mexicanos para fIncar tal conclusión. En segun
do lugar, tzotziles o totonacos de la sierra, cuyo material he usado 
en este capítulo, no pueden ser estimados como pueblos fuerte
mente aculturados. Tampoco caerían bajo este califIcativo los 
tlapanecos, en el estado de Guerrero, que conservan la dicotomía 
frío-calor.89 En tercer lugar, la excepción sefialada por Foster, 
la de los mayas yucatecos, es sufIcientemente importante para 
tenerla en cuenta. En cuarto lugar, el grado de persistencia de un 
sistema ideológico no se encuentra necesariamente en relación di
recta al aislamiento de un grupo, sino a la posibilidad de mantener 
una articulación adecuada a lo largo de las transformaciones del 
todo social. 

3. Es necesario precisar un poco los límites del objeto de estu
dio. Si se toma en cuenta que se trata de un sistema taxonómico 
que abarca mucho más que los simples ámbitos de la salud y de la 
enfermedad, su distribución, evidentemente, no es tan general u 
homogénea como se afIrma. Si se reduce al simple ámbito de la 
salud y de la enfermedad, hay que reconocer que el principio es 
relativamente simple, y que la amplitud geográfica del sistema 
puede ser extraordinariamente grande. Más aun, la presencia ac
tual de este sistema simple en un extenso territorio americano 
puede deberse a diferentes razones, y no por fuerza generalizables: 
endogénesis, confluencia de sistemas taxonómicos coincidentes, 
que no necesariamente deben ser sólo el americano y el europeo; 
difusión por mestizos y europeos de elementos culturales (elemen
tos no sólo europeos), fácilmente transmisibles por su aplicación 
práctica, etcétera. Debe quedar muy claro que la concepción de un 
mundo dividido en dos mitades opuestas y complementarias, ca
racterizadas, entre otros criterios de polaridad, por ser una caliente 
y otra fría, es suficientemente lógica para haberse producido en 
diversas partes del mundo. Entre los grandes sistemas médicos, 
como el mismo Foster lo menciona en el artículo que aquí con
testo, cuando menos dos, el ayurvédico y el chino, parten de 
este tipo de distinción. Por otra parte, la transmisión de un seg
mento de este sistema, el que comprende los conocimientos 
prácticos y simples de una medicina hogarefia, puede ser más sen
cilla de 10 que se piensa. Ya generado el principio dentro de 
una cultura, ya recibido de otra, algunas de las bases clasifIca
torias son demasiado fáciles de aplicar por medio de simples 
procedimientos empíricos (apreciación de picor, humedad, color, 

89 Comunicación personal de Marion Oettinger. 
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textura) y una vez recibidos los principios, o una vez adaptados o 
creados algunos similares, los resultados pueden ser extraordinaria
mente semejantes, sin necesidad de una difusión particularizada. 

Creo que por el momento sería difícil establecer el origen de la 
dicotomía calor-frío en las medicinas populares de Haití y Puerto 
Rico; pero sí es más verosímil que la creación o la acePtación. ~ya 
sido desde un principio de un sistema dual, Y no que haya eXIStido 
la degeneración de un sistema de dos pares de contrarios. Es difícil 
suponer que, de haberse dado el proceso de degeneración de la 
teoría humorística, cuatripartita, a una dual, este proceso fuese 
similar en Haití y en Puerto Rico por una parte, y en el continen
te por la otra. Las historias culturales de Haití y Puerto Rico 
durante la Colonia son demasiado diferentes a las de los pueblos 
continentales como-para esperar en ellos procesos de degeneración 
paralelos. 

4. Lo anterior vale para Filipinas. No veo por qué ha de decidir
se por una de las dos opciones de la alternativa propuesta: o 
degeneración del sistema hipocrático u origen americano prehis
pánico. En todo caso, si se hubiera de pensar en una di~usión, la 
influencia asiática continental es previa, y a su base pudIeron ha
berse sumado gran cantidad de elementos de distinto origen Y de 
posterior arribo. Los chinos comerciaban con las islas cuando me
nos nueve siglos antes de la llegada de los europeos. 

5. El punto quinto es muy complejo y debe ser contestad~.por 
partes. En primer término, es necesaria nuevamente una pre~l~n: 
jamás he afirmado, y sería absurdo hacerlo, que la medicma 
indígena contemporánea es una medicina de pura tradición pre
hispánica. En ella, como en cualquier sistema ideológico rural 
mexicano, se encuentran complejas combinaciones de diferentes 
procedencias. . 

En segundo término, hay que tener cuidado con las etiquetas: el 
sólo índice de nombres de las enfermedades no es suficiente para 
determinar el origen predominante de la concepción de las en
tidades nosológicas. Véase por ejemplo el caso del mal de ojo, que 
resulta todo un mosaico en el México de nuestros días. Quien 
estudie religiones indígenas no podrá dejarse engaftar por los 
simples nombres de los santos, de Jesús, de la Virgen o de~ De
monio para dejar de ver qué divinidades se encuentran baJO la 
apariencia de personajes cristianos. . 

En tercer término, ignoro la causa para hacer de dalla Mlca~la 
González un caso suficientemente típico para validar porcentajes 
de similitud externa, en una materia en la que es de sobra co-

I 
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nacido que ni siquiera dentro de una misma comunidad indígena 
los criterios clasificatorios de frío-calor son uniformes. Suponga
mos, sin embargo, que su caso fuese suficientemente típico. 
Veamos con más detenimiento las listas de los productos que apa
recen en el artículo '·Humoral pathology in Spain and Spanish 
America" de George M. Foster. No alcanzan el 30°10 los productos 
existentes en Mesoamérica antes de la llegada de los espaftoles. 
De éstos, sólo cuatro son de Avicena, por lo que nada puede 
deducirse· del hecho de que existan tres coincidencias entre la clasi
ficación del médico persa y la de dolla Micaela González. De los 
productos mencionados por Juan de Aviflón, ocho en total, la 
mitad coincide y la mitad discrepa con la clasificación de do
lIa Mícaela, de lo que, obviamente, tampoco puede deducirse cosa 
alguna. Por simple azar, debemos esperar un 50°10 de coinciden
cias. La clasificación de Gregorio López no alcanza el 67°10 
de coincidencias con la de dalla Mícaela, número sorprendente
mente bajo si se supone que uno de los sistemas deriva del otro. 
Pero más sorprendente es que en el resto de los productos, traídos 
todos del Viejo Mundo, no haya un porcentaje mayor de coin
cidencias entre la lista del médico eremita espaftol y la de la 
yerbatera de Tzintzuntzan, puesto que tampoco llega al 67°10. 
Efectivamente, de las concordancias: a, el 50°10 de los casos puede 
atribuirse al azar; el resto, b. a similitud de base clasificatoria, 
debida a paralelismos, por ejemplo el picor del mole para determi
nar su pertenencia a lo caliente, o c. a que la clasificación (no el 
sistema clasificatorio) de dolla Micaela tenga en alguna medida 
base en la tradición espaftola, cosa muy lógica por otra parte. 
Como puede verse, lo verdaderamente extrallo es que haya tantas 
discrepancias, pues la coincidencia del 67°10 en la clasificación de 
los productos es demasiado baja. 

6. La presencia simple de la creencia en alimentos "calientes" y 
"fríos" en el Portugal actual no es prueba de "mtración descen
dente". Tanto pudo haber surgido por degeneración del sistema 
hipocrático, como por recepción de un sistema dual, como por 
creación ibérica de un sistema dual, sin que haya posibilidad de 
encontrar la antigüedad de la degeneración, de la introducción o 
de la creación. Insisto en que son más lógicas las dos últimas 
posibilidades. 

7. Creo que Foster subestima la potencialidad retentiva de las 
sociedades ágrafas, y que ve en' el sistema de la dicotomía frío
calor más un cuerpo rígido y cristalizado de conocimientos que 
un conjunto de reglas clasificatorias. 
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De cualquier manera, en lo que toca a la explicación de la 
posibilidad de que el sistema hipocrático haya degenerado en 
forma homogénea en tan grande territorio, no estimo que tal 
hipótesis sirva para justificar: a, que en las poblaciones indígenas 
la dicotomía abarque mucho más que la simple clasificación de 
remedios, enfermedades y alimentos; b, que existan tempranas 
manifestaciones del sistema que de ninguna manera pueden ex
plicarse por influencia espafiola; e, que existan en la actualidad 
creencias indígenas en las que es básica la dicotomía polar, total
mente ajenas al pensamiento hispano, y pertenecientes a sistemas 
comunes muy difíciles de explicar por comunicaciones entre 
los distintos grupos indígenas en la época colonial. 

EQUILIBRIO Y ORDEN 

El ser humano concebía su propia naturaleza como una com
posición inestable cuyo ideal era el perfecto equilibrio. Salud y 
enfermedad, tranquilidad e intranquilidad, armonía y desar
monía familiar, buenas y malas relaciones con sus semejantes, 
cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones públicas, cor
dura e insania, piedad e impiedad, se convertían en pares de 
estados correlativos. El esfuerzo del individuo lo conducía a la 
armonía con el cosmos; su desviación, a la anormalidad, al sufri
miento, a la desubicación. 

La concepción de un orden invariable en el cosmos era una de 
las bases de la reproducción de las relaciones sociales. El tributario 
podía rebelarse ante el despotismo de los dominantes; pero no an
te el dominio. No era un ser privado de derechos que propugnara 
la abolición de un régimen injusto; no lo creía tal; exigía el equili
brio la moderación de los gobernantes, el respeto de las antiguas 
leye~, la legitimidad de sus señores; pero la ruptura de una relación 
tan asimétrica le era inconcebible. 

9. LA EDAD Y EL SEXO 

LOS TEXTOS DE SAHAGUN ACERCA DE LA EDAD Y EL SEXO 

Los textos de fray Bernardino de Sahagún son heterogéneos. 
Mucho influyó en este carácter la diversidad de propósitos del 
franciscano en cada uno de los campos en los que incursionó. La 
heterogeneidad se refiere no sólo a la calidad de los resultados, 
sino al grado de autenticidad. En efecto, en ciertos capítulos de la 
Historia general la respuesta de los indígenas aparece claramente 
como una expresión espontánea de la antigua concepción del mun
do; en otros, la estructura rígida de la respuesta hace suponer el 
fundamento de las antiguas enseñanzas formales del conocimiento 
tradicional; en otros predomina la nueva y vigorosa concepción de 
la sociedad colonial; en otros, en fin, se refleja un alto grado de in
comprensión entre el encuestador y los informantes. Lejos de 
poder generalizar el valor de las partes integrantes de la obra de 
Sahagún, el historiador contemporáneo debe evaluar en forma ade
cuada los textos que utiliza, tratando de penetrar, en primer 
término, en la relación que se dio entre el franciscano, sus ayu
dantes y sus informantes en el momento en que se produjo y 
recopiló el informe. 

Donald Robertson, al tratar de precisar el grado de participación 
que en la obra sahaguntina habían tenido el propio Sahagún y sus 
informantes, hizo una atinada observación al referirse a los tex
tos que hablan de las diferentes calidades de las personas: 1 la 
estructura corresponde al modelo medieval de Bartholomeus Glan
ville, autor muy leído en el Renacimiento temprano; el modelo se 
caracteriza por contraponer los atributos de los hombres buenos 
a los de los hombres malos.2 Remito a esta opinión porque 
los principales textos que tratan en forma directa y sistematizada 
de la edad y de las desviaciones sexuales corresponden, precisa
mente, a la parte de la obra de Sahagún a la que Robertson se 

1 Estos textos corresponden al Ubro X de la HG Y de los códices Matritense y Floren
tino, principalmente entre los capítulos i y xx. 

2 Robertson. "The Sixteenth ...... 624~25. 
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refiere. Su opinión y el estudio de la fuente permiten observar 
que: a, los textos tienen la estructura general que impuso el 
franciscano; b, los propósitos, al contraponerse las buenas y las 
malas cualidades de las personas, son moralizantes, y la forma tie
ne pretensiones didácticas; c, esta parte de la obra que sigue el 
modelo de Glanville se refiere al mundo colonial, como puede des
prenderse de su contenido; se mencionan oficios y situaciones no 
existentes en la época prehispánica; d, los valores morales tuvieron 
que ajustarse a los patrones cristianos; e, las respuestas, en cuanto 
c~nj~n.tos orgánicos, no corresponden a enseftanzas formales pre
hlSpamcas; f. es muy probable que los encabezados y su orden 
fuesen establecidos por instrucciones precisas del franciscano' 
g, la pr~fundidad de la respuesta, en términos generales, es poca, ~ 
en ocasIOnes la respuesta misma es ingenua, por ser improvisada' 
y h, por último, pese a lo anterior, entre los elementos conce~ 
tuales hay algunos de gran valor, puesto que puede descubrirse en 
ellos un pensamiento de origen prehispánico, identificación que se 
deduce de sus contenidos muy opuestos al pensamiento cristia
no, de las formas nahuas tradicionales con que se expresaron y de 
su congruencia con los informes derivados de otro tipo de fuentes. 

La precisión de estas características puede justificar el uso que 
hago de estos textos, y auxiliará al lector que acuda directamente a 
ellos. Los he reunido para integrar el apéndice 7 de este libro. Se 
incluye en él apéndice el material de los Memoriales con escolios 
del Códice Matritense, del Florentino y de los Primeros memd
riales. Este último documento es el antecedente de los tres citados 
inicialmente, y en él, por cierto, todavía no aparece el esquema de 
contraposición bueno-malo que impuso Sahagún en su obra defini
tiva. Agregué en el apéndice citado, como complemento, textos 
que tratan de grados de parentesco y de características de muje
res adultas. Remito al interesado al apéndice 7, en el que hallará 
tanto el original en náhuatl como mi versión al espaftol. 

LA DIVISION DE LAS EDADES 

La información acerca de la división de las edades es lamentable
mente escasa. Destaca entre las fuentes el Códice Mendocino, más 
por ser uno de los pocos que proporcionan datos sobre la materia 
que por la riqueza de su contenido. Se refiere a la ceremonia del 
bafto ritual, al ofrecimiento de los nmos al templo-escuela, a la 
alimentación infantil, a las primeras actividades domésticas, al 
sucesivo aprendizaje, a labores más complejas de niftos y jóvenes, a 
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los castigos en el hogar y en la escuela, al matrimonio, a la heren
cia del oficio paterno y a la vida de los ancianos. Del nacimiento al 
matrimonio la edad de la persona está indicada gráficamente.3 

Los textos de Sahagún son también demasiado escuetos, aUD
que, como el Códice Mendocino. tienen la ventaja de referirse a 
algunas actividades que se realizaban en cada una de las etapas de 
la vida del varón y de la mujer. El mayor obstáculo que ofrecen 
estos textos es el de su poca sistematización: las edades no es
tán mencionadas por orden y las designaciones de los encabezados 
son demasiado vagas. Ante este problema he tenido la necesidad 
de elaborar un cuadro en el que se podrán encontrar la mayor par
te de los términos utilizados para designar las distintas etapas de la 
vida del ser humano. Los términos y su posición relativa han sido 
establecidos con base en los informes del Vocabulario de Malina, 
de los textos de los informantes de Sahagún y de las anotaciones 
marginales interpretativas en espaftol que aparecen en dichos do
cumentos. Debe reconocerse que las fuentes no son muy explícitas 
y que hay en ellas informes contradictorios." 

Se ve en el cuadro que no existen términos diferenciales con
forme al sexo antes de la adolescencia. El sexo del nifio debía ser 
indicado con las palabras cíhuatl y oquichtli, que sólo se utilizaban 
cuando la especificación era necesaria en el discurso. De la ado
lescencia a la madurez avanzada todos los nombres pertenecen 
o al género masculino o al femenino. En la vejez existen tres tér
minos que pueden aplicarse tanto al anciano como a la anciana; 
pero tienen poco uso en relación a los que sí especiflC8Jl el sexo 
del individuo. 

También puede observarse en el cuadro que hay dos grandes 
etapas de la vida (la juventud y la madurez) en las que aparecen 
los términos omácic e iyolloco. La colocación de los nombres for
mados con estos términos no es, sin embargo, simétrica, ya que 
ambos términos aparecen en la última etapa de la juventud, mien
tras que en la madurez sirven para diferenciar la etapa temprana 
de la avanzada. El primer término, om4dc. significa "madurez", 
y literalmente quiere decir "alcanzó", "llegó". referido el verbo en 
el primer caso.a la juventud plena, y en el segundo a la virilidad o 
a la feminidad cabales. La segunda palabra, iyolloco. parece tener 
un sentido más intelectual que físico, pues se ref¡ere al individuo 
cuando llega al sitio de su corazón, o cuando vive (nemi) en 

3 Códice Mendocino, tercera parte. • 
.. Por ejemplo, t14palihui, que para Molina si¡nifica "joven casadero", para Motolbúa 

es "el que ha contraído matrimonio". Véase Benaveate, 323. 



TLACATL(PERSONA) 

OQUICHTLI (V ARON) CmUATL (MUJER) 

ye huel huehue ocoliuh I ye huel i1ama ocoliuh 

chicactic 
huehue chicahuac i1ama 

ye huehue tlacatl pipinqui ilantli 

ichpuchi1ama 

iyoBoco oquichtli iyolloco cihuatl 
cihuatlapalihui 

iyolloco nemi cihuatl 
iyolloco nemi cihuatlapalihui 

omacic oquichtli omacic cihuatl 

iyolloco telpuchtli iyollocoichpuchtli 
telpucht1apalihui ichpuchtlapalihui 
omacic telpuchtli omacic ichpuchtli 

omacic iyolloco telpuchtli omacic iyolloco 
tlapalihui ichpuchtli 

iyolloco nemi tlapalihui 
iyoBoco nemi telpuchtli 

telpuchtli ichpuchtli 

telpocatl ichpocatl 

telpuchtontli ichpuchtontli 
telpocapiltontli ichpuchpiltontli 

telpocaconetontli ichpuchcaconetontli 
oquichpiltzintli cihuapiltzintli 

telpu tzin tli ichpuchtzintli 
telpocaton ichpuchpiltzintli 

oquichpiltontli 
telpocaconetl 

piltontli 
piltzintli 

pilpil 
conepil 
conetl 

conetontli 
oc atl 

oc tototl 
conechichi1li 

xochtic 
conechichiÍpil 
conealacton 

I oc chichi piltzintli 1 oc chichi piltontli 

piltzintli itic ca 

EDAD 

vejez avanzada I 

vejez 

vejez tempranal 

madurez avanzada 

madurez temprana 

nubilidad 

juventud 

juventud 
temprana 

adolescencia 

más de 6 años 

menosde6 
años 

infancia 
aún no habla 

lacta 

vida intrauterina 
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dicho sitio. Una traducción libre de los términos iyolloco nemi 
telpuchtli e iyolloco nemi cíhuatl sería "vive en la plenitud de sus 
potencias intelectivas como hombre joven" Y "vive en la plenitud 
de sus potencias intelectivas como mujer adulta". 

Otra observación que puede hacerse en el éuadro es la vaguedad 
de los términos más usados para referirse a la infancia. Pueden 
equipararse algunas de las denominaciones nahuas a la española 
"niño", que comprende desde la vida intrauterina hasta la adoles-
cencia. 

Una cuarta observación es que de la adolescencia a la nubilidad 
los términos básicos Y casi comunes a las distintas etapas son "el 
joven" (telpochtliJ y "la joven" (;chpochtliJ, que se modifican 
para especificar las distintas edades. En cambio los términos bási
cos de madurez son los genéricos más amplios: "varón" (oquichtliJ 
y "hembra" (cíhuatO, que se pierden en la designación de la vejez. 
Huehue ("anciano") significa "el que se ha hecho muy grande",5 
mientras que ilama e ilantli ("anciana") tienen entre sus compo
nentes il, que da idea de encorvamiento. De esto puede deducirse 
que tanto el hombre como la mujer son designados con los gené
ricos de "varón" Y "mujer" precisamente cuando se encuentran en 
la etapa plena de su vida productiva Y reproductiva. 

Entre los términos que no incluí en el cuadro están los descrip
tivos de etapas demasiado particulares de la vida, entre ellos 
ye tlatomahua piltontli o "muchacho que muda la voz", y ye ten
tzonixhua telpuchtli oye tentzonquiza telpuchtli, "joven en quien 
despunta la barba". Incluí, no obstante, ye huel ilama ocóliuh y 
ye huel huehue ocóliuh porque ambos aparecen como encabezados 
en uno de los textos de los Primeros memoriales. Significan respec
tivamente "la ya tan anciana que se torció" Y "el ya tan anciano 
que se torció". 

LAS EDADES 

Es lamentable que la información acerca del parentesco Y de las 
diferencias de edades sea tan escasa. 6 Las fuentes dan algunas no
ticias sobre jerarquía, entre éstas el considerable respeto que 

5 El plural nos indica la naturaleza participial de este nombre. 
6 Entre los pocos estudios que existen sobre la materia se encuentra el de Pedro Ca

rrasco, "Sobre algunos términos de parentesco en el náhuatl clásico", ECN, VI, 
1966, p. 149-166. En dicho trabajo Carrasco hace referencia al estudio de Helga 
Rammow, Die VerWllndtscha!tsbezechnungen im klassischen Aztekischen, Beitriige 
zur mittelamerikanischen Volkerkunde, Herausgegeben vom Hamburgischen Mu
seum für Volkerkunde und Vorgeschichte, VI, Hamburg, 1964. 
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se tenía a los ancianos o las deferencias que debía el hennano 
menor al mayor.' Pero este material es pobre, sobre todo cuan
do pueden sospecharse importantes relaciones sociales (de trabaijo, 
mando, sucesión, etcétera) que veladamente se perciben. 

La edad relativa, por ejemplo, poseía una tenninología especí
fica que parece corresponder a derechos y obligaciones también 
específicos dentro de la unidad familiar. Teáchcauh o tiáchcauh 
significan "hennano mayor"; téiccauh es "hennano menor"; 
tehué/tiuh, tepi y tecihuapo son "hennana mayor"; teicu, "her
mana menor";a tiyacapan, "hijo o hija mayor"; t/acoyehua y 
tetlamamolo. "hijo o hija segundos"; para "hijo o hija tercero, 
cuarto o quinto", se usaba tlacoteicu; xocóyotl era "hijo o hija 
postreros", y t/atoquilía, "hijo o hija penúltimos".' No es lógico 
que esta tenninología tan compleja sea ajena a una precisión de re
laciones sociales, y en particular familiares. 

La infancia era concebida por los antiguos nahuas como la edad 
en la que el individuo estaba expuesto a los mayores peligros de 
orden natural y sobrenatural; como un período de pureza que da
ba al menor la posibilidad de comunicarse con los dioses; como 
una etapa de la vida en la que el ser humano se iba fortalecien
do por medio de la educación para incorporarse, paso a paso, a las 
actividades económicas de la familia y de la comunidad, y como 
una fase de la existencia en la que, cuando menos en los primeros 
aflos, el nmo era un ser de racionalidad en fonnación y con limita
da responsabilidad por sus actos. 

Ya se ha hablado de la debilidad del nifto en el capítulo ante
rior. Baste agregar que durante toda su infancia el ser humano era 
protegido con recursos mágicos y religiosos, con los que se preten
día alejar las fuerzas nocivas y captar el favor de los dioses. Desde 
el nacimiento el nmo tenía que ser sometido a procesos de lustra
ción, ya por agua, ya por fuego. Le eran impuestos varios nombres, 
y para ello se hacían específicas ceremonias. También, desde los 
primeros días, el menor tenía que ser llevado al templo en el que 
recibiría posterionnente, al llegar a la edad adecuada, la educación 
fonnal. La presentación tenía por objeto establecer el compromiso 
con los dioses de que, al cumplir el nmo la edad suficiente, los pa
dres lo enviarían para que iniciara su servicio y sus estudios. Tal 

, Por ejemplo, se hacía creer que quien bebía antes que su hermano mayor no podría 
desarrollarse. López Austin, Augurio •...• 69. 

• Este término. icuh, era dado por la hermana mayor a su hermano menor o a su her
mana menor, y por el hermano mayor a la hermana menor. 

, Véase en el apéndice 3 hUlllilltoquilill rruzpilli. 
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pacto se rubricaba con la marca de una incisión que traspasaba el 
labio inferior del nifto varón en el sitio por el que pasaría la jo
ya llamada téntetl, mientras que a las niftas se les hacían pequeftos 
cortes con navajas de obsidiana en el pecho y en las caderas. 10 

Otras ceremonias protegían al nIDo a lo largo de los ciclos de 365 
días y de 260 días. Durante el ciclo de 365 días, por ejemplo, los 
menores participaban en los rituales de los meses teat/eco, izcalli, 
ochpaniztli y quechol/i. Sería excesivo para los fines de este traba
jo entrar en los detalles de estas ceremonias y de los propósitos 
perseguidos en ellas en beneficio del menor.U Sin embargo. es per
tinente seftalar que uno de los peligros más temidos era que el nIDo 
perdiera su poder de crecimiento, y para evitarlo había dos ce
remonias: la primera era cada cuatro aflos, en el mes de izcaJ/i 
("crecimiento"); la segunda, cada 260 días, en la fecha nahui oUin. 
En la primera fiesta los nmos de uno y otro sexo que habían naci
do dentro de los últimos cuatro aflos eran lustrados por fuego y se 
les perforaban los lóbulos a fm de que pudieran usar orejeras. En 
esta ceremonia, llamada quinquechanaya ("los estiran del cuello"), 
se levantaba a los menores, tomándolos por las sienes, y se les esti
raban los miembros. u Similares prácticas existían con árboles y 
magueyes, que eran golpeados en el mes de izcaJ/i para que crecie
ran. El día nahui ollin jalaban a los nIDos los dedos, las piernas, 
las narices, los cuellos y las orejas hasta donde se esperaba que 
crecieran en el venidero ciclo de 260 días. u En la fiesta de izcaJ/i 
auxiliaban en la ceremonia personas adultas, escogidas por los pa
dres del menor. Estos ayudantes recibían los nombres de "tíos" y 
"tías", ya que desde ese momento adquirían parentesco con el 
menor en cuya lustración de fuego y perforación de lóbulos ha
bían participado.14 Sahagún, en fonna muy atinada, los llama 
"madrinas" y "padrinos". Noticia paralela nos proporciona Liza
na al hablar de los mayas yucatecos, que acostumbraban celebrar 
cada tres aflos una ceremonia en la que se extraían de los nmos 
las fuerzas maléficas, y en la cual "apadrinaban como compadres" 
cuarenta hombres que durante tres días se habían abstenido de 
sus mujeres.1S En el México actual es posible descubrir en el 

10 HG. 11, 211 y 217. 
11 De ellas hablan, entre otras CUentes. HG,I, 1311-139.199,203-204,224-225 Y 361; 

11. 206-210; Durín. 11, 271, 277. 303; Ponce de León, 123; López de Gómara, U, 
392·393; Ruiz de Alarcón, 24, y Serna, 77. 

12 HG, 1, 225 y Durán, 11. 303. 
13 Durín,II,271. 
14 HG,I. 224-225; CF,ll. 152-153. 
15 tizana, fol. 40r. 
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compadrazgo y en el padrinazgo relaciones y ceremonias que, 
evidentemente, no proceden de tradiciones europeas, Y que permi
ten suponer que instituciones paralelas tenían gran importancia 
en Mesoamérica. 

La pureza del niflo no era considerada original. Fuerzas nocivas 
10 manchaban desde antes del nacimiento, entre ellas la energía da
i'Hna generada por los apetitos sexuales de sus padres. El propósito 
de la partera al lavar ceremonialmente la boca, el pecho y la 
cabeza de la criatura era borrar las impurezas comunicadas por los 
progenitores. 16 Pero una vez que el nifl.o había sido purifica
do, permanecía limpio. En él no existían los deseos sexuales, de 
los que surgían las fuerzas nocivas. Los niflos eran puros, ~ ~aha
gún nos dice que los despertaban en la noche para que hIcIeran 
penitencia, puesto que su lejanía de la apetencia sexual les permi
tía ser intermediarios entre las divinidades y los adultos. l7 

En la educación iban implícitas las ideas de crecimiento y endu
recimiento del menor. Tres de los verbos que significan "educar" 
son tlacahuapahua (nO, tlacazcaltía (nO e izcaltía (nite). literal
mente quieren decir "fortificar personas", "hacer crecer personas" 
y "hacer crecer". El crecimiento y el endurecimiento se lograban a 
través de la incorporación paulatina del menor al trabajo. En 
los textos de fray Bernardino de Sahagún se habla de las activida
des económicas de los muchachos hasta la adolescencia; pero el 
Códice Mendocino, como quedó dicho, muestra al nifl.o y a la nifl.a 
trabajando (o aprendiendo a trabajar) desde los cuatro años de 
edad. En los dibujos del Códice Mendocino aparece el pequefl.o va
rón acarreando un recipiente de agua; la niña recibe de su madre 
instrucciones para el hilado del algodón. 1B 

En cuanto a la irresponsabilidad del menor, Motolinía dice que 
en tanto no cumplía los diez afi.os, el niflo no podía ser castigado 
por hurtos y otros delitos.19 

A diferencia de lo que sucedía en el mundo maya, no parece 
haber existido entre los nahuas una ceremonia verdaderamente im
portante de tránsito entre la infancia y la juventud. La juventud 
era caracterizada por los signos ostensibles de la pubertad, puesto 
que los nombres mismos de "el joven" y "la joven" se refieren a 
características sexuales secundarias: telpochtli es "el del promon
torio oscurecido"; ichpochtli, "la del vellón oscuro". 

16 HG, 11, 187-188. 
17 HG, 11, 142. 
18 Códice Mendocino, Iam. 59. 
19 Benavente, 368. 
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Los textos de Sahagún destacan dos aspectos de la vida de los 
jóvenes: primero, su importancia en la economía doméstica; segun
do, el peligro de las desviaciones propias de esta etapa de la vida, 
mismas que los harían, cuando adultos, seres antisociales. Se temía 
que los jóvenes cayeran en los excesos o en las anomalías sexua
les, que se volvieran negligentes, que se hicieran soberbios y 
orgullosos o que adquieran los vicios del pulque y de los psicotró
picos. Hay en los textos varias referencias a los psicotrópicos, 
y se menciona la locura que produce el uso de estas drogas. 

Al referirse a la vida madura, los textos de Sahagún resaltan co
mo valores los que se ligan más íntimamente con la producción: la 
diligencia, la habilidad en el trabajo, la resolución y, en forma muy 
indicativa, la resistencia que tanto el hombre como la mujer adul
tos debían tener ante el trabajo y la adversidad. En el caso de la 
mujer madura se insiste también en su honestidad sexual. 

Al hablar de la vejez, los textos presentan el doble panorama de 
aquellos individuos que han llegado a la edad avanzada en pleno 
uso de sus facultades mentales, y de aquellos que, por haberlas per
dido, se han convertido en una pesada carga. Se menciona a los 
primeros, cuando son varones, como duefl.os del fuego del tonalli 
(tleyo, mahuizyo). Sus valores más grandes son la experiencia, la 
posibilidad de transmitir a la familia los conocimientos tradiciona
les, su autoridad, su ejemplo moral y, en términos generales, sus 
dotes como instructores. En el caso de las ancianas, se hace resaltar 
en ellas su carácter de elementos cohesivos de las familias, su cali
dad ejemplar, la dirección que ejercen sobre las mujeres de la casa 
en 10 que toca a las labores manuales, y su naturaleza de símbolos 
de linaje. Los viejos malvados se caracterizan como inútiles, 
incapaces de ser ejemplos de vida recta, y deteriorados intelec
tualmente. 

Hay que recordar aquí la idea de que la edad y los cargos 
desempefl.ados aumentaban la fuerza del tonalli. El fuego, cuando 
era acompafi.ado de una inteligencia lúcida, hacía del viejo la única 
persona que podía estar al frente de cargos de importancia. Esto es 
claro en la palabra huehueyohuan (no) que registra Molina; le 
da el valor de "mis ministros de justicia"; el sentido literal es "mis 
ancianos". Otra palabra que aparece en el libro del franciscano es 
huehuetlalía (nite), "dar cargo y oficio honroso a otro"; literal
mente es "yo asiento a alguien como anciano". 

Pero la inteligencia podía deCrecer vertiginosamente con el avan
ce de los afl.os, hasta hacer del viejo "por segunda vez un nifl.o" 
(oppa piltontliJ. En este caso la fuerza del tonalli, acompafl.ada de 
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la estupidez, hacía del hombre muy viejo un ser dafiino y mons
truoso, como dice Cervantes de Salazar.20 

Pese a que se concebía la tierra como un sitio de sufrimiento, la 
vejez era estimada como un gran don de los dioses, don otorgado 
principalmente a algunos de los que pertenecían al signo ce cozca
cuauhtll"ll o al matlactloce cozcacuauhtli. 22 

EL SEXO: LA DIFERENCIA SEXUAL, LA COPULA Y LA PROCREACION 

Al abordar en poco espacio un tema tan vasto como el de la vida 
sexual de los antiguos nahuas, debí reducirme a los puntos más 
directamente vinculados al asunto de este libro. Aspectos particu
lares como el de la mitología del amor o el de la magia amorosa los 
encontrará el lector en otras obras.u No está de más, sin embargo, 
hacer hincapié en que el ámbito de 10 sexual merece un estudio ge
neral y amplio. 

En páginas precedentes, al tratar el sufrimiento y el placer, se 
proporcionó la traducción de un huehuetlatolli que el señor dirigía 
a su hija para darle a conocer las alegrías y las penurias mun
danas.24 Las referencias al placer sexual y a la felicidad de la 
reproducción son claras y precisas: pocas son las cosas que hacen 
de la tierra un sitio agradable, y entre éstas se encuentran en lugar 
preeminente el deleite sexual y el gozo de la procreación, valiosos 
dones de la divinidad a los hombres. En principio, pues, la vida se
xual es exaltada y no la mancha un vínculo original con el pecado. 
Pero a pesar de esta concepción abstracta tan abierta, la comple
jidad misma de la vida sexual y su cardinal importancia en las 
relaciones sociales daban lugar a un gran número de restriccio
nes, tabúes, estados de impurezas, condicionamientos, temores y 
pudores. Todo esto constituía un cuerpo de creencias y prácticas 
de gran peso tanto en la vida íntima y cotidiana como en la vida 
pública de los antiguos nahuas. 

El varón y la mujer 

Obviamente, la posición relativa del varón y la mujer en las diver
sas sociedades afecta en forma muy sensible las concepciones en 

20 Cervantes de Salazar, 1, 59, mencionado en el capítulo anterior, p. 289. 
11 Serna, 124, y HG, 1, 355-356. 
22 CF, IY-Y, 39. 
23 Es conveniente remitir aquí al libro de Noemí Quezada, Amor y mogúl tlmaro. en

tre los tlztecllS. 
24 Capítulo "La vida sobre la tierra", p. 276-277. El texto procede del CF, Y!, 93-94. 
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tomo al valor de los individuos de uno o de otro sexo. No puede 
imaginarse que la situación y la valoración de hombres y mujeres 
fuese la misma para todos los antiguos nahuas si se toma en cuenta 
que existían grandes contrastes entre las relaciones sociales dadas 
en las aldeas y en las grandes concentraciones de las ciudades, en 
sociedades campesinas, militaristas o artesanas, o entre los domi
nantes y los dominados. El valor de la mujer era muy diferente en 
aquellas sociedades en las que las labores femeniles quedaban re
ducidas a las actividades hogareñas, y aquellas en las que existía la 
posibilidad de que la mujer interviniera en la producción de artícu
los destinados a la venta o al pago de los tributos, por ejemplo, los 
hilados y los tejidos de algodón. 

En ciertos sectores de la población urbana las mujeres adquirían 
una posición de prestigio al abandonar las penosas y rutinarias 
actividades intrafamiliares para participar en las relaciones exter
nas. Así, existe la mención de que las mujeres pertenecientes a 
familias de comerciantes podían invertir bienes en las expediciones 
mercantiles. Las fuentes nos hablan también de mujeres que 
llegaron a ocupar los más altos puestos políticos,21 yen la historia 
puede aquilatarse la importancia de personajes como nancuéitl, 
que tuvieron una participación de primer orden en la vida pública. 

Sin embargo, en términos generales, la sociedad enaltecía el va
lor de lo masculino. Debe pensarse que tanto en la amplia base 
popular campesina como en la cúspide de los grupos dominan
tes de fuerte tendencia militarista, se estimaba que la mujer tenía 
una importancia secundaria. Una manifestación del predominio 
masculino se daba en el aspecto legal: cometían el delito de adul
terio tanto la mujer casada como el hombre soltero o el hombre 
casa~o que tení:m relaciones sexuales con ella; sin embargo, no era 
conSIderado adultero el hombre casado que tenía relaciones con 
una mujer soltera. El casado licencioso llevaba a su casa, como se 
~o en páginas anteriores, el peligro de un contagio, y la ley lo cas
tIgaba por ello. En este caso se protegía, en forma directa la salud 
de la cónyuge burlada, puesto que se temía que fuese ví~tima de 
un daño causado por las insanas fuerzas que generaba el libertinaje. 
En forma indirecta, el temor a la enfermedad era una defensa a 
la integridad de la familia. En el primer caso, el del adulterio, 
era otro el bien que se protegía: el derecho sexual del varón sobre 
la mujer. Los adúlteros, los que burlaban los derechos de otros 

15 Molina incluye en su VOCllbukuio la palabra cihUtltltztOtlni, que traduce como "seño-
ra principal, así como reina, marquesa, etcétera". 
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varones, eran condenados a muerte. En cambio, la transgresión de 
un marido libertino que no llegaba a violar los derechos sexuales 
de otro marido, trataba de evitarse principalmente a nivel ideológi
co, con la concepción de una supuesta enfermedad ocasionada por 
los devaneos del infiel. 

Otra de las manifestaciones del predominio del varón era la 
existencia de la poligamia. Aunque ésta no era una institución 
generalizada, ya que quedaba reducida al grupo dominante o se ob
tenía el derecho como recompensa por hazaf!.as bélicas,26 su 
simple existencia marca una diferencia considerable entre el hom
bre y la mujer. 

Un reflejo de esta concepción de predominio varonil se da en la 
lengua. Verbos como oquichhuía (nitla), que etimológicamente 
alude a acciones de varones, significaba "adquirir con trabajo lo 
necesario para la vida", y el participio tlaoquichhuiani se aplicaba 
al individuo, varón o mujer, suficientemente paciente y resignado 
que podía soportar las penas y el trabajo. La palabra oquichyotica 
significaba "triunfo", y en los textos llega a aparecer la alaban
za a alguna mujer llamándola "de corazón muy viril": "Y dizque 
las mujeres que entonces nacían [en el signo ce técpatl] eran due
í'i.as de corazones viriles, eran hábiles para todo ... "27 El caso 
inverso, el designar a un varón con alguna palabra que tuviera 
como elemento cihua, lo caracterizaba como cobarde, débil, falto 
de ánimo y resolución. 

Se observa también la concepción del predominio masculino en 
la compleja jerarquización de los varones, en oposición a la más 
simple diferenciación social de las mujeres. La compleja jerarquía 
respondía a la diversificación de funciones públicas y a todo un 
sistema de premios que impulsaban al individuo varón a desarro
llar sus actividades con grandes esfuerzos y sacrificios. Cada grado 
se seí'i.a1aba con conspicuos distintivos en ropajes y peinados; en 
cambio, las mujeres podían ataviarse con una mayor libertad, 
sin las limitaciones de la reglamentación jerárquica. 

La cópula 

Puede atribuirse a dos aspectos anímicos de la cópula el origen de 
peligros de la salud y de la vida. Ambos han sido mencionados en 
un capítulo anterior: el primero era la salida del tona/U durante 

26 Durán,II, 164. 
27 CF, IV-V, 77: Auh quil cihuah uncan tlacatiah. oqulchyolloque CIltCll. muchi in 

hueli catca ... 
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el acto sexual; el segundo, la activación y salida del ih{yotl tras la 
actividad sexual. Los daf!.os sufridos por el tonalU en el exterior del 
cuerpo ocasionaban la enfermedad o la muerte del individuo; la li
beración de ih{yotl traía por consecuencia la enfermedad de los 
seres humanos, la muerte de los animales y el menoscabo de 
las cosas que estaban próximas al generador de la fuerza. 

El riesgo que implicaba la cópula aumentaba por varios motivos. 
Uno de ellos era el exceso de las relaciones sexuales. Los jóvenes 
inexpertos eran prevenidos por sus padres para que actuaran con 
moderación: 

Xiecaqui, nopiltze: ca tel nozo ie 
maní in cemanahuae in nepixoloz, in 
netlapilhuiloz. Ca oquimitalhui in 
noque Nahuaque in titlanoz ce cí
huatl, ce oquichtli. Vece amo tim
icíuhcapoloz, amo yuhqui techichi 
ticcuatihuetziz, ticquetzontihuetziz 
in tlalticpacayotl.28 

Oye, hijo mio: As! es en el mundo 
la reproducción, la multiplicación 
de la gente. Se dignó determinar Tlo
que Nahuaque enviar una mujer, un 
hombre. Pero no te pierdas rápida
mente, no te arrojes de cabeza como 
un perro, no caigas con los pelos de 
tu nuca sobre las cosas del sexo.29 

En forma más abreviada y contundente se refería otro consejo 
a los peligros de los excesos de la cópula: "En verdad, ¿qué 
tanto bien hay en la falda, en la camisa? Es muerte, es enferme
dad."30 Las consecuencias del exceso eran graves. Molina las 
interpreta como un enflaquecimiento grave del varón que abusaba 
de su potencia. Para traducir los verbos que se refieren al daf!.o 
corporal que sufría el lujurioso (cenca cihuanotza y cihuahu{a) 
usa el antiguo verbo espaí'i.ol "desainarse", que significa "perder la 
grasa". Está de acuerdo con la descripción que hace el Códice 
Florentino de los efectos de los excesos sexuales: 

Ca tepatzcac, ca tlarni in tezzo, in to
tlapallo, in tochiahuaca; ca tayo tia
mi, tlarni in oxyutl, in ocotzoyotl.31 

Se seca la gente porque terminan 
nuestra sangre, nuestro color, nuestra 
grasa; porque termina nuestro semen; 
termina nuestra resina, nuestra tre
mentina. 

Esto sucedía a los jóvenes inexpertos que bebían o comían im
prudentemente los afrodisiacos dados por las prostitutas. Son dos 

28 CF, VI, 116. 
29 "Las cosas del sexo", literalmente, "las cosas de la superficie de la tierra". 
30 CF, X. 54: Auh in nel cueid. huipüJi. ¿de yez quexquich cualiztli? Ca miquiztli. 

ca cocoliztli. Se alude a la mujer. en su aspecto sexual, con el sintagma "la falda, 
la camisa". 

3l CF, VI. 125. 
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los peligros aquí enunciados: la pérdida del semenJ2 y la de la gra
sa. En otra parte, los manuscritos de Sahagún presentan un cuadro 
más desalentador: enflaquecimiento extremo, tos fuerte, cuer
po ennegrecido y expulsión de pus por la uretra." Este cuadro, sin 
embargo, es el general de varias enfermedades, todas relacionadas 
con la eyaculación: las ocasionadas por el coito interrumpido, so
bre todo si lo era por susto o daño, y por las poluciones nocturnas. 

Del coito interrumpido se menciona el estrago que sufren tanto 
la mujer como el varón que se copulan sin llegar al OrgasmO.M En 
cuanto al susto, la creencia se fundaba en que en el coito, como 
en el suefto, el tona/li salía del cuerpo: el retomo al cuerpo debía 
ser el normal, el paulatino, el provocado por la conclusión idó
nea del estado que exteriorizaba la entidad anímica. Un corte 
violento significaba la pérdida del contacto entre el organismo ca
pulan te o durmiente y su tona/Ii. y la dificultad del regreso de 
éste. Y el corte violento lo provocaban tanto el despertar súbito 
como la sorpresa durante el coito. 

En cuanto a la eyaculación en sueftos, es necesario fijar primero 
algunos puntos. En un trabajo anterior planteé la duda de si los 
textos de Sahagún se referían a una retención del semen o, por el 
contrario, a una polución, ante imágenes oníricas de carácter 
sexual. 35 Todo partía de la traducción de la palabra omocochté
mic. que según las distintas ediciones de la Historia general de las 
cosas de Nueva España debía interpretarse como una retención de 
semen. Existían dos errores: uno propio de los transcriptores de la 
versión manuscrita de la Historia general. error del que me percaté 
al escribir aquel trabajo; el otro, un error que cometí entonces y 
que ahora reconozco. El primero aparece en todas las ediciones de 
la Historia general: se transcribió equivocadamente la oración 
con la que Sahagún tradujo omocochtémic. El franciscano escribió 
"en soenftos acabó de espeler el humor sementino"; pero en las 
ediciones aparece "en suefto no acabó de expeler el humor semen
tino", lo que indica todo lo contrario.36 El segundo error, el mío, 
fue haber considerado que el verbo era cochtemi (nino) en vez de 
cochtemiqui (nino). Respectivamente pueden verterse a la letra 
"repletarse dormido" y "softarse dormido". Aunque ninguno de 

32 Del que hay menciones tanto directa como en sus formas metafóricu: ''nuestra 
sangre, nuestro color" y "nuestra resina, nuestra trementina ... 

33 López Au.tin, "De las plantas ..... , 143 y 201. 
34 Véue López Austin, "De las planta ... ", 201. 
35 López Austin, "De las planta •.. ",222-223, nota 25. 
3 6 La oración correcta aparece en el ori¡inal de la HG, en el manuscrito del C6dlce 

fi7orentlno. Libro XI, fol. 173v. 
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estos dos verbos tiene un significado etimológico esclarecedor, el 
del primero (el que creí válido) inclina por la retención. La versión 
etimológica "softarse dormido" a nada nos conduce.; pero la s?lu~ 
ción nos la proporciona el Códice Carolino al traducIr cochteml'l,"' 
(ntno) como "caer en polución de suefto".37 Más adelante amplIa: 

Entre los suellos que tenían por agüeros, el más malo y pernicioso e.s. el 
suello de polución, y porque mi intención es de avisar y no dar ocaslon, 
advierta el confesor en demandar con prudencia y recatamiento a varones 
y mujeres por el tal suello, y si lo descubrieron y dijeron a alguien o al
guien les dijo el suyo, ya qué fm. 3I 

Creo que con esto queda suficientemente claro que el peligro al 
que aluden los documentos de Sahagún derivaba de la polución en 
sueftos. En cuanto a la determinación de lo que provocaba el mal, 
parece ser que creían que durante el suefto lujurioso se adquiría al
go nocivo que, una vez dentro del cuerpo, causaba enfermedad. 
Así lo sugiere un texto que habla de la medicina llamada íz tac cuá
huitl. Se decía que usada con coanenepilli extraía del enfermo el 
cochitemlctli, esto es, el suefto que producía el mal.39 

Otras situaciones que se consideraban nada favorables para la 
cópula eran, como ya se vio, la convalescencia y el est~do de 
la recién parida, pues en tales condiciones se dañaban senamen-
te tanto el varón como la mujer. . . 

El coito presumía liberación de fuerzas y, por ende. debilita-
miento; pero la energía no liberada y excesiva ~?nducí~ también 
al desequilibrio orgánico. Así como la eyaculaclon pod la llevar a 
una situación peligrosa, era daftina la falta de cópula cuando el 
cuerpo requería de ella. La historia cuenta que la hija ~e Huémac: 
tras contemplar desnudo a un varón y tener deseos de el, enfenno 
de apetencia, y su cuerpo se hinchó.40 También se menciona en los 
textos que los viudos acostumbraban comer carne de ocelote, 
pues ésta enfriaba los cuerpos necesitados de relaciones sexuales e 
impedía así la enfennedad.41 

. • • • 
Al concebirse como daftina la abstenclOn Y al estimarse la casti-

dad como uno de los mayores valores morales de los jóvenes de 
uno y de otro sexo, la única vía que se dejaba al joven para mante
nerse sano y casto era la lejanía de los pensamientos lúbricos, dura 

37 C6dice Corolino. 22. 
3. Códice Corolino. 54. 
39 López Austin, "De las plantas ... ". 149. 
40 HG. 1, 281-282. 
41 López Austin, "De las plantas ... ", 213. 
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condición que se aconsejaba a quienes ingresaban al ca/mécac.42 
Parece no haberse dado otra salida a los jóvenes que acudían a 
estos .centros religiosos de estudio, jóvenes en su mayor parte per
tenecIentes a la nobleza. No encuentro referencias a la tolerancia 
de la masturbación, pues los textos apenas la mencionan:" Para 
los plebeyos, en cambio, la e~igencia de castidad era más laxa, y de 
hecho se toleraba el concubmato a los estudiantes del telpochcalli 
con muchachas con las que pasaban las noches en el exterior de la 
escuela. 

, ~ castidad era propiciada por varias vías, ya rigurosos castigos 
fISICOS, ya temores impuestos a los incontinentes, ya esperan
zas fomentadas de que los dioses premiarían a los puros. Entre los 
temores estaba el de que el descarrío de los muchachos se descu
bría por n:tanifestaciones corporales, entre ellas la poca resistencia 
ante los ngores de las prácticas penitenciales: acostumbraban los 
jóvenes henderse el pene entre cuero y carne para honrar a los dio
ses; si desmayaban, era conocido que no se habían mantenido 
~írgenes. 44 Ent~e las promesas existía la de que los castos en su 
Juventud tendf1an una larga vida sexual; pero la promesa era pa
ra los varones, puesto que las mujeres no perdían su apetencia en 
l~ ~ejez. Según l~s antiguas creencias, el hombre, que entrega su 
Sll~lent~ ~ la m.uJ~r, se agota por tener relaciones tempranas. Su lí
qUIdo viril es limItado, y mientras más tardía es la iniciación del 
varó~ en los pl~ceres carnales, a más avanzada edad llegará su po
tencIa .. La mUJ.er, en cambio, no arroja al exterior su supuesta 
emanacIón semmal, y por lo tanto es insaciable: 

Siendo vi~~ el sef'ior de, Tetzcuco, llamado Nezahualcoyotzin, fueron pre
sas dos VIeJas, que teman los cabellos blancos como la nieve de viejas, y 
fueron p~~ porque adulteraron e hicieron traición a sus maridos, que 
eran tan VIeJos como ellas, y unos mancebiUos sacristanejos tuvieron acce
so a ellas. El sef'ior Nezahualcoyotzin, cuando las llevaron a su presencia 
para que las sentenciase, preguntólas diciendo: "Abuelas nuestras 'es ver
~ad que to~a~ía tenéis ~eseo de deleite camal? ¿Aún no estits" hartas 
SIendo tan VIejas como SOIS? ¿Qué sentíades cuando érades mozas? Decíd
~elo, pues que estáis en mi presencia por este caso." Ellas respondieron: 

Sef'ior nuestro y rey, oiga vuestra alteza: Vosotros los hombres cesáis de 
viejos de querer la deleitación camal por haber frecuentádola en la juven
tud, porque se acaba la potencia y la simiente humana; pero nosotras las 

42 HG, 11, 214. 
43 Un c.ódice, p~,r ejemplo, n~~a el mito en el que Quetza1CÓ8tl se masturba; pero no 
44 hay unplicaClon de aceptaclon o rechazo social. Coda Mtzgll4bechúlIIo fol 6lv 

Benavente, 71-72. • • . 
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mujeres nunca nos hartamos, ni nos enfadamos de esta obra, porque 
es nuestro cuerpo como una sima y como una barranca honda, que nunca 
se hinche, recibe todo cuanto le echan y desea más y demanda más, y si 
esto no hacemos no tenemos vida."45 

El control ideológico sobre las jóvenes se daba a través de la im
posición del temor al castigo divino y a ser descubiertas por sus 
esposos cuando acudiesen al matrimonio sin el himen íntegro, 
como se verá. 

La búsqueda del placer sexual en los adultos no era reprimida si 
se enmarcaba en los límites de la moderación. Aparecen en las 
fuentes varios productos a los que se atribuían propiedades afrodi
siacas. Entre ellos se mencionan la carne de la serpiente mazacootl, 
un gasterópodo conocido con el nombre de tla/mazacóatl, el gusa
nillo tlalómltl (rígido, que supuestamente volvía rígido el pene), la 
cola de tlacuache, los cuernos del escarabajo temolin, las carnes del 
saurio acaltetepon y del ajolote, y entre los vegetales el tia/paya
tzin, el cozolmécatl y los hongos alucinógenos.46 Sin embargo, las 
fuentes reflejan también el temor que sentían los nabuas a las con
secuencias negativas de estos productos. De los dos citados en 
primer término, que se tenían por muy eficaces, se decía que po
dían llevar a la eyaculación ininterrumpida, y debido a ella, a 
la muerte. 

La concepción 

Deben distinguirse dos aspectos en el proceso de la concepción: la 
etiología divina, que atribuía a la dualidad suprema, Ometecuhtli y 
Omecíhuatl, la remisión de las entidades anímicas al vientre de las 
madres, y la etiología fisiológica, la formación corporal del nifto a 
partir de la unión de los dos líquidos generativos paterno y ma
terno en el interior de la mujer.47 La narración de las lujuriosas 
ancianas de Tetzcoco indica que no existía el peligro de agota
miento en la mujer, aunque en la vejez no fuese posible ya la 

45 HG, 11, 146. 
46 Hemández, Historia 1Ultural .••• 1,251; 11,135,299,367,373,388 y 391; HG, 11, 

271; López Austin, "Descripción de medicinas ... ", 61 y 65. Acerca de productos 
tanto afrodisiacos como lesivos a la actividad sexual, véanse Noemí Quezada, "Mé
todos anticonceptivos ... " y López Austin, "Descripción de medicinas •.. ", 55 y 77. 
Actualmente José Luis Díaz realiza una investigación sobre afrodisiacos del México 
antiguo. 

47 La creencia en un líquido femenino correspondiente al semen puede verse en el 
término cihutllÍyotl de la "Nómina de partes del cuerpo humano", apéndice 3 de 
este libro. 
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concepción; cosa muy diferente a lo que ocurría con el agotamien
to seminal de los varones, que llevaba al abandono del deleite 
camal. 

En un capítulo anterior se mencionó la creencia de una relación 
muy estrecha entre testículos y riftones. Una vaga referencia puede 
hacer suponer el vínculo similar entre el tórax y el vientre femeni
no en la función generativa. El Códice Florentino dice: ce ••• he aquí 
a tu venerable madre, a tu seftora; de su vientre, de su tórax fuiste 
desprendida, fuiste separada".41 No he encontrado información 
que ayude a esclarecer el sentido de este texto; pero es curioso que 
en la actualidad, en una población de ascendencia náhuatl del es
tado de Morelos, se asegure que los niftos varones reciben la leche 
de los pulmones de la madre, mientras que la leche que maman las 
niftas procede del estómago materno.49 

Los verbos nahuas que significan "concebir" o "prefIar" son (tic 
motlaUa in piltzintli, itet(a (nite), ttetinemt, oeóeox e itkzcahui 
(nJ. El primero de ellos quiere decir literalmente "en el vientre se 
asienta el ninito"; el segundo, "formar vientre a alguien"; el terce
ro, "vivir en el vientre"; el cuarto, "haberse enfermado", y el 
quinto, "haberse daflado".50 El cuarto es significativo, puesto que 
alude al estado de desequilibrio en el que se encuentra la mujer 
durante el embarazo; en este período la mujer es susceptible de 
ser atacada por fuerzas dañinas. El quinto interesa porque lleva a 
la comprensión de la mecánica de la concepción. Si se consultan en 
el Vocabulario de Molina los términos itlaeauhqut, itlaeahui e itla
eahuiztli se encontrará "cosa daftada o corrompida, o mujer recién 
preftada, o huevo huero y empollado"; "corromperse, dañarse o es
tragarse algo •.. o empollarse el huevo", y "corrompimiento tal, o 
preftez de mujer". Esto indica que se creía que la concepción se 
iniciaba por un proceso de corrupción, es de suponerse que del 
semen. Debe entenderse esta corrupción sin una necesaria carga 
negativa. En el hombre, como en el vegetal, era el estado previo ne
cesario para la recomposición de la materia. Era la muerte de la 
que procedía la vida. Es conveniente comparar esto con la creen
cia que existe entre nahuas que viven muy próximos a la capital 
mexicana: estiman que el semen se va acumulando en el interior 
de la mujer hasta ser suficiente para formar al nino; pero si no es 

48 CF, VI, 94: ••• CII iz une. in mo1fll1ltzJn in motecuyotzin, in txilltzn. in itozclltltzm· 
PII otitzicuehUllc. otitltzpM. 

49 Ingbam, "On Mexican ...... 82. 
50 véase en Malina las voces "concepciÓn". "concebido". "concebir la mujer". "em

preftu". "empreñada", "empreftuse". "preftada". "preftez". etcétera. 
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suficiente, se convierte en gusanos. De esto deducen también 
que si las mujeres casadas no van pas~ndo de un estado de preftez a 
otro su salud peligra por la corrupCión que produce el semen del 
varó~.S1 La corrupción es un cambio. Si por ella se reinicia el ~i
elo vital, nacerá un nuevo ser; si el ciclo se interrumpe, la matena 
generativa da lugar a un proceso patológico. 

Un último término consignado en el Vocabulario de Molina nos 
da a conocer que los antiguos nahuas no sólo creían que el nino 
se formaba en el vientre materno con la acumulación del semen de 
varias cópulas sino que era posible que el nifto naciera de la reu-, "h . nión del semen de distintos padres. Molina registra que ornenzo, 
hijo de puta" se decía tlaneehieolpiltontli, lo que traducido literal-
mente significa "nifIo de participación". 

Según Motolinía, en el México antiguo la concepción era evitada 
durante todo el tiempo que los ninos lactaban, Y como éste pe
ríodo era de cuatro afIos, y el medio seguro de evitar la concepción 
era la abstinencia carnal, durartte este lapso la mujer procuraba ale
jarse del marido.52 Ya se mencionaron los supuestos peligros d~ ,la 
chipilez, ocasionados por la influencia del nuev? ser en gestaclon 
en contra de su hermano ya nacido y lactante. Sm embargo, la no
ticia de Motolinía parece exagerada, puesto que tan prolongadas 
abstinencias repercutirían seriamente contra la integridad del ~a
trimonio y harían descender considerablemente la poblaCIón. 

Por último, hay que mencionar que e~ poblaciones a~tuales de 
origen náhuatl se estima como gran pehgro la concepCIón de un 
"congelo", esto es, de una criatura producida d~rante la ~e?s~rua
ción de la madre.53 Es difícil saber si la creenCIa es prehlspamca o 
europea, puesto que en la tradición española la conce.pción en e~te 
período se consideraba teratogénica, como nos lo dIce el médICO 
navarro López de Corella: 

La sangre que es menstrual 
hace efectos venenosos: 
a las yerbas hace mal, 
ella oscurece el metal, 
hace a los perros rabiosos. 
Pues si cuando en ella abunda 
cualquier mujer concibiere, 

5 1 Comunicación personal de Patricia. Palacios. quien recogió la infonnación en Mllpa 
Alta. D.F .• en 1976. 

52 Denavente. 308. Véase también Las Casas.n, 417., . 
53 véase. por ejemplo, Kelly. García Manzanedo Y Guate. &ntuJgo •..• 109. 
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no os espantéis si saliere 
la criatura muy inmunda. 

Por muy cierto tuvieron esto que está dicho en el metro muchos médi
cos, principalmente Azarabio: el cual afmnó que si en el primer día de la 
menstruación alguno se concibiere, se hará leproso a doce afios de su na
cimiento. Si en el segundo día, de los trece hasta los veinticuatro_ Si en el 
tercero día, de veinte y cuatro hasta treinta y seis. Si en el cuarto día de la 
menstruación, de treinta y siete hasta cuarenta y ocho. Aunque esto no 
haya de ser tan limitado, nótenlo los que en cosa que tanto va no tienen 
advertencia. Y sepan que muchos salen imperfectos y de monstruosa figu
ra por no guardar tiempo en lo que en mucho importa. Y adviertan que no 
tan solamente se sigue daflo a la criatura de aquel ayuntamiento; pero tam
bién a ellos. Y muchos sin haber otra contagión sino ésa, pueden enfennar 
de la enfennedad francesa, pues como tengo dicho, la tal sangre mucho in
ficiona ... 54 

Otro autor espafiol, Fuente de Pefia, afirma: 

... las causas físicas y naturales de la generación de los monstruos son ... 
(entre otras) la cópula en tiempo de menstruo ... 

El menstruo, sitio, tiempo, demasiada lujuria, ejercicios de la madre, 
golpes en el vientre, y otras circunstancias, suelen ser causa de que salga el 
nifto con alguna deformidad, como lo suponen los moralistas, preguntando 
si es lícita la cópula en tiempo de menstruo, con tales, y tales circunstan
Cias.55 

El desa"ollo de la preñez y el parto 

Me referiré sólo a unos cuantos aspectos de la prefiez y el parto. 
Valiosos textos en lengua náhuatl que tratan este tema han sido 
traducidos al inglés y anotados por Thelma D. Sullivan, y a su tra
bajo remito.56 Creo de interés volver aquí sobre el tema de la 
participación del semen paterno en la formación del nifio. No se 
trata únicamente del inicio de la concepción a partir del líquido se
minal acumulado en varias cópulas, sino de la necesidad de nutrir 
al ser en gestación con la sustancia paterna. El que el padre debiera 
realizar varias cópulas para reproducirse, parece una acentuación 

54 López de CoreUa. Secretos ...• Col. xxii r. En contra de la vinculación de la menstrua
ción y la lepra. Díaz de Ysia. Tractado .•.• Col. v r. 

55 Fuente de Peña, La trípode ...• 53. 
56 Thelma D. Su11ivan, "Pregnancy •.. " Otros trabajos recomendables son el de Noemí 

Quezada, "Creencias tradicionales sobre el embarazo y el parto", y el de Eduardo 
Matos Moctezuma y Luis Alberto Vargas G .• "Relaciones entre el parto y la reli
gión mesoamericana". 
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de la importancia de la paternidad biológica. La cópula se. reco
mendaba durante los primeros meses; pero ya cuando el vlen!re 
de la prefiada había crecido, las relaciones con el cónyug~ deblan 
ser interrumpidas, pues de otra mane~a el s~en formana .U? lí
quido denso y pegajoso que ensuciana al mfio y lo adhenna al 
vientre haciendo sumamente penoso el trabajo de parto.57 

Dos 'creencias nahuas constituyen interesantes casos de paralelis
mo con las concepciones europeas: el antojo de la prefiada y la 
impresión en el nifio de las malas experiencias de la .madre. El 
antojo de la prefiada era concebido como la eXP~slón de las 
necesidades del nifio a través de su madre. Se crela que el no 
satisfecho mostraba al nacer las huellas de su deseo. La mala 
experiencia de la madre también redundaba en perjuicio de l~ cria
tura y así por ejemplo, si la madre veía un ahorcado, el mfio, al 
nac~r trae~ía enredado al cuello el cordón umbilical. 58 

Po; último es interesante advertir que en una sociedad en la 
que la incide~cia de la muerte en el parto debió de haber sido muy 
elevada, y en la que la figura de la madre suprema, la !ierra, era 
también el símbolo de la muerte, el parto era equIparado al 
momento de la agonía: " ... llegó (la mujer) al tiempo de muerte: 
ya quiere parir ... ",59 dice un texto náhuatl. 

LAS RELACIONES SEXUALES ACEPTADAS y EL VALOR DE LA PROCREACION 

La iniciación del matrimonio era un hito fundamental en la exis
tencia de los jóvenes esposos, no solamente P?~ lo que en l? 
emotivo y en lo económico representaba la umon cony~gal, SI
no porque marcaba el momento en que los contrayentes dejaban el 
templo-escuela para enfrentarse plenamente al mundo exterior. 
El cambio era más radical para los varones nobles que p~ra los va
rones macehualtin. porque éstos, más libres en sus relaclon~s con 
el templo-escuela, habían tenido ocasión de vivir ,mucho tiempo 
fuera de la comunldad de los jóvenes, y hasta podlan haber llega
do a semiformalizar en el exterior alianzas de cará~ter s~~ual. En 
cuanto a las escuelas de doncellas, los ichpuchcalll. la rigidez. so
bre todo en materia sexual, era también muy grande, .au~que las 
escuetas noticias que sobre la materia existen parecen mdlcar ~ue 
sólo acudía a estos templos una parte de la juventud femenma. 

57 López Austin.Augurios ...• 133·135 y 202. " .. 
5 8 Véanse, por ejemplo. "Costumbres. fiestas ... ". SS-56 Y SuWvan. Pregnancy ...• 

79-81. . 'h . . 
59 CF. VI. 167: .. , oacico in imiquizpan: in ye mlXl uunequl ... 
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La petición del penniso para dejar el templo-escuela se hacía, 
precisamente, aduciendo como causa la necesidad de contraer ma
trimonio, y se suponía que el paso era inmediato. Sin embargo, 
hay algunos infonnes en contra de esta rigidez; dan a conocer que 
los jóvenes varones nobles, antes de establecer un hogar defInitivo, 
podían contraer matrimonio provisional. Este tipo de matrimonio 
no es del todo claro. Según Motolinía, la doncella, a la que se na
maba t1acatcahuilli e"la dejada por un nacimiento"), era entregada 
por sus padres al joven noble que la pedía, con el propósito de que 
la pareja procrease un hijo. Cuando éste nacía, los padres de la mu
jer exigían al varón que, ya que había venido al mundo la criatura, 
eligiese entre la separación o el matrimonio defmitivo. 6O Es difícil 
imaginar cuál pudo haber sido la ventaja de tal institución, si en 
realidad existió como 10 relata el franciscano. 

Tan pronto como los jóvenes llegaban a la edad adecuada para 
sostener un hogar, la sociedad los impelía a reproducirse; pero se 
trataba de limitar la reproducción al ámbito de las uniones forma
lizadas y duraderas. El matrimonio era un vínculo soluble; pero la 
disolución era una vía difícil de tomar, puesto que existía en su 
contra la presión moral de una sociedad que no veía con buenos 
ojos el divorcio. Y así como los divorciados encontraban mengua
do su prestigio, se reprobaba la vida del célibe y se trataba de que 
las uniones estables, pero no formalizadas por un rito, se "nor
malizaran" por medio de la ceremonia nupcial. El matrimonio era 
considerado como la forma de impedir el descarrío de los jóvenes, 
ya que célibes podían darse a las uniones transitorias moralmente 
censuradas 61 o, por el contrario, podían quedar sin descendencia. 
En esta forma, el individuo tenía la obligación de reproducirse; pe
ro bajo los lineamientos de una institución que garantizaba no sólo 
la estabilidad familiar, sino la de una sociedad en la que el matri
monio constituía uno de los núcleos básicos para la reproducción 
de las relaciones sociales. 

Otra forma de proteger el matrimonio era idealizando la unión 
de la pareja. La uni?>'n ejemplar era la que en forma única ligaba 
los destinos de dos personas a través de toda su existencia. Pa
ra ello se inculcaba a la joven la idea de que en toda su vida no 
debía pertenecer sino a un solo hombre.u Si atendemos a lo que 
afirma una fuente, el matrimonio establecía una alianza de las 
entidades anímicas que ni la muerte podía borrar, pese a la posi-

60 Denavente, 322-323. 
61 Véase, por ejemplo, la justificación del matrimonio en HG, JI, 151. 
62 HG,II, 134. 
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bilidad jurídica de los viudos y de los divorciados de volver a casar
se. Hay una extrafta noticia en el Códice Carolino que es difícil 
compaginar con la concepción que de la muerte tenían los an
tiguos nahuas; pero que, al mismo tiempo, está muy distante del 
pensamiento europeo. Según este documento, creían los nahuas 
de los primeros tiempos coloniales que el cónyuge muerto espe
raba al supérstite en el más allá, y que si el viudo volvía a casarse, 
el nuevo integrante de la pareja (ya fuese el marido, ya la mujer) 
no era sino guardián del vivo a nombre del difunto.61 

Debemos suponer que había una gran diversidad de prácticas 
en lo tocante a la elección de cónyuge. Teóricamente, eran los pa
dres quienes concertaban el matrimonio de sus hijos, sin que 
tomaran necesariamente en cuenta el parecer de éstos. La rigidez 
paterna debió de haber sido más frecuente entre las familias 
nobles, ya que permitiría estrechar convenientes lazos de amistad 
con la unión de sus hijos. Esto explica que tuviera que inculcar
se en las jóvenes que la elección de marido no venía propiamente 
de los hombres, sino de la divinidad. Les decían que no debían 
pretender escoger marido como quien escoge mantas o mazorcas 
de maíz en el mercado: debían aceptar lo que los dioses les hubie
sen deparado, aunque se tratara de maridos feos.64 

En la fundamentación del vínculo matrimonial tenían posición 
nuclear las entidades anímicas. La unión implicaba el lazo entre 
los tonalli de los contrayentes. Puede suponerse que por este pro
ceso de la liga de los tonalli fuese tan importante en la ceremonia 
nupcial la prolongada estancia de los jóvenes frente al fuego, el 
modificador universal. 

La unión de los tona/li podía ser causa de problemas. Motolinía 
afinna que era necesario que las entidades anímicas fuesen compa
tibles para que el matrimonio pudiera celebrarse. 65 Hay que 
recordar que el tona/li de la persona correspondía al nombre del 
individuo; pero un nombre no público, puesto que la difusión de 
algo tan íntimo podía servir para que algún hechicero daftara a 
distancia. Este nombre estaba compuesto por la combinación de 
un signo entre veinte existentes, y por un numeral del l al 13. El 
sistema íntegro de compatibilidades e incompatibilidades debió 
de haber sido muy complejo, de tal manera que sólo los especialis
tas tonalpouhque pudieran desentraftar sus secretos. A nosotros 
llegan explicaciones simples. Según el Códice Carolino eran los sig-

6S Códice ClI1'Olino, 24. 
64 HG, 11, 130-131. 
65 Benavente,316. 
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nos los que determinaban la incompatibilidad, pues si coincidían, 
"se comían (entre sí) los tonalli": 

.,. algunos (que) habían de casar a sus hijos buscaban y conferían los días 
en que nacieron el mozo y la moza, y si hallaban que ambos habían naci
do en un mismo sino, de veinte que tenían para trece días, que eran su 
semana, no los casaban, porque decían motonalcuazque, "su sol se come
rán", como si dijeran dos sinos igual en un lugar mal andarán, y así, siendo 
el sol de la moza calli y el del mozo técpatl, eran buena conveniencia.66 

Un procedimiento seguido por los antiguos zapotecas funda la 
posibilidad del matrimonio en el numeral del nombre, según nos lo 
describe fray Juan de Córdova: 

Quería Gonzalo casarse con doila Urraca. Y primero que la pidiese por mu
jer sabía cómo se llamaba, y entonces iba el sortl1ego colanij y decíale: 
"Yo me llamo Gonzalo, y tal mujer se llama Urraca. ¿Podréme casar con 
ella?" Entonces el sortl1ego tomaba tantas habas de las que para este oficio 
tenían, como era la suma de los nombres de ambos, según la cuenta que 
ellos tenían, tal como queda dicho atrás, y juntábanlas y contábanlas, 
de dos en dos, y si sobraba alguna era seilal que habían de tener un hijo 
varón. y si juntándolas otra vez y tornándolas a contar de tres en tres 
sobraba todavía alguna, era bueno y seilal de hijo. Y si tornándolas a 
contar de cuatro en cuatro sobraban algunos, todos eran hijos o hijas, y así 
las contaban de diversas maneras hasta cinco veces. Y no sobrando algunas 
era malo, y no se casaban porque dizque no habían de tener hijos, porque 
toda su pretensión en los casamientos eran los hijos. Item si sobraba alguna 
hasta la última vez era seilal que hasta la vejez no habían de tener hijos.67 

La poligamia estaba limitada a la nobleza y a aquellos ma-
cehualtin que se habían distinguido en el campo de batalla. Esta 
institución daba a los tlatoque el derecho de tener gran cantidad 
de esposas, 600, para dar un ejemplo, en el caso del seftor tlaxcal
teca Xicoténcatl. 68 De Motecuhzoma Xocoyotzin se dice que tuvo 
en un tiempo 150 esposas preftadas, las que se vieron precisadas a 
abortar porque tal número de hijos del seftor presentaba proble
mas graves de derechos nobiliarios.69 Para proveerse de mujeres, 
los dirigentes tenían derecho de solicitar doncellas de sus súbditos; 
pero al parecer no se daba el caso de que se hiciera petición de mu
jeres casadas. 

66 Códice Carolino. 53-54. 
67 Córdova, 216-217. 
68 Muñoz Camargo, 84. 
69 López de Gómara, U, 134-135. 
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Al referirse al gran número de mujeres de los t/atoque, Noemí 
Quezada hace notar la importancia mágica que pudo haber tenido 
la vida sexual de los gobernantes, al proyectarse su actividad en la 
dinámica de los procesos naturales y en el valor y la eficacia del 
ejército.70 La actividad erótica sería así no meramente la conse
cuencia de un derecho de los tlatoque, sino una obligación en su 
papel de responsables supremos del bienestar de sus súbditos, de 
la producción de las tierras, de la constancia de las lluvias y del 
triunfo de los ejércitos. Bernal Díaz del Castillo menciona que a 
Motecuhzoma Xocoyotzin se le servía frecuentemente, en copas 
de oro fino, cierta bebida hecha de cacao que tenía como propósi
to aumentar sus facultades amorosas. 71 

Paralelamente puede sospecharse que algunas de las prácticas 
eróticas de los seftores, ritualizadas, llevadas más allá de los lími
tes que se consideraban puramente humanos, fuesen de carácter 
homosexual. Contra esto iría lo afirmado pur el mismo Díaz del 
Castillo, que al describir las costumbres de Motecuhzoma Xoco
yotzin dice que el tlatoani mexica era "muy libre de sodomías".72 
Pero otra fuente nos dice que no era ajena la homosexualidad a los 
seftores mexicas: " ... y en México había hombres vestidos de hábi
tos de mujeres, y éstos eran sométicos, y hacían los oficios de 
mujeres, como es tejer y hilar, y algunos seftores tenían uno y dos 
para sus vicios". 73 

Si llegara a aceptarse como verídica la noticia de la existencia de 
la homosexualidad entre los seftores, debería rechazarse la califica
ción de que su práctica derivara simplemente del vicio. En una 
sociedad en la que los nobles tenían que justificar su posición 
como integrantes del grupo dirigente por medio de una vida rígida 
y ejemplar, y en la que la homosexualidad era reprobada y puni
da con la pérdida de la vida, sólo un motivo mágico-religioso, de 
supuesto interés general, sancionado .por el rito, podría justificar 
tal tipo de costumbres. No recuerdo haber encontrado una noticia 
similar sino en Diego Jaimes Ricardo Villavicencio, autor del siglo 
XVII, muy secundario y de poco fiar. 74 

70 Quezada,Amor ...• 69-70. 
71 Díaz del Castillo, 172. 
72 Díat del Castillo, 171. 
73 "Costumbres, fiestas ... ", 58. Hay que aclarar que en la edición de este documento 

en la revista 17alocan se suplen con corchetes las letras que faltan al texto o que 
no aparecen en las fotografías del texto que se utilizaron para dicha edición. Una 
de las palabras suplidas casi en su totalidad fue "señores", de la que sólo aparece 
la letra s. 

74 Villavicencio, Luz y méthodo .... primera parte, 81. 
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En los textos de los discursos y de las amonestaciones se insiste 
constantemente en el valor de la reproducción de la especie huma
na y en la bendición que para todo hombre son los hijos, a los que 
se compara frecuentemente con plumas ricas y valiosas joyas. La 
reproducción se vinculaba a la necesidad que tenían los dioses de 
ser adorados, y se convertía así en una de las obligaciones principa
les del hombre. 

La exaltación de la procreación daba origen a duras leyes contra 
el aborto: la pena de muerte tanto para el tetlaxiliqui o médico 
abortador como para la mujer que abortaba.75 El mencionado ca
so de los abortos de las mujeres de Motecuhzoma Xocoyotzin 
puede ser considerado excepcional y justificado por razones de 
necesidad política que rebasaban los ámbitos jurídicos y morales. 
No existen noticias de si estaba moral o legalmente prohibido el 
uso de anticonceptivos. 76 

En los textos del apéndice 7 puede encontrarse la acusación que 
se hace a las mujeres adúlteras 77 de provocarse el aborto. Se expÍi
ca tal acusación si se toma en cuenta que el producto del adulterio 
provocaba una concentración de fuerzas nocivas que podían llevar 
a la muerte a la madre en el momento del parto. Uno de los ca
minos para evitar la muerte de la madre era la confesión de sus 
adulterios; es posible que el otro fuese el aborto que expulsa
ra al adulterino: 

... y cuando iban a partear a alguna mujer, si tenía recio parto, la vieja le 
decía que no podía parir si primero no le descubría con cuántos hombres 
sin su marido había tenido parte, y la preftada los descubría sin celar cosa 
alguna, porque tenía entendido que si no 10 decía, no pariría, y si por ven· 
tura alguna moría de parto, decían que no había descubierto todo 10 que 
había hecho, y si el nifio moría en naciendo decían 10 mesmo ... 78 

La exaltación del valor de la reproducción condujo a que se re
probara el celibato. Las fuentes afirman que los jóvenes núbiles 
que se negaban a contraer matrimonio eran rechazados por la so
ciedad. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, trasquilaban a los remisos y 
los echaban del templo-escuela.79 

Molina afirma que las palabras tetzácatl y tetzícatl ("estéril") se 
aplicaban tanto al hombre como a la mujer que no podían tener 

75 Las Casas. 11. 387. 
76 Sobre el particular puede verse Quezada, "Métodos anticonceptivos ..... 
77 A la adúltera se le designa en los textos con el término de "mujer escandalosa". 
78 "Costumbres. fiestas ... ". SS. 
79 Las Casas. 11. 2S. 
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descendencia. 10 Pero, al parecer, la esterilidad se imputaba con 
mayor frecuencia a la mujer, ya que era una causal de divorcio que 
sólo esgrimía el marido. No sería difícil que, además, se atribuyera 
a la mujer, cuando menos en parte, la culpa de su condición, por 
imprudencia en el trato de su cuerpo. Así se recrimina en la actua
lidad a las mujeres todo descuido que supuestamente las orilla a su 
imposibilidad de concebir, y entre los nahuas se cree hoy que las 
mujeres que mueren sin haber tenido hijos van a sufrir penalida
des al otro mundo.l1 

LAS RELACIONES SEXUALES REPROBADAS 

No hay parecer unánime en cuanto a los grados de parentesco que 
imposibilitaban el matrimonio. Algunas fuentes limitan la prohibi
ción de unión sexual a la de ascendientes con descendientes ya la 
de hermanos;12 mientras que otras, más autorizadas, la extienden 
a los grados de afinidad de suegro-nuera, yerno-suegra, padrastro
entenada y entenado-madrastra.13 Se dice que entre los sellores se 
consideraba lícita la unión, muy esporádica, entre hermanos." 
Era costumbre, además, que la viuda se casase con el hermano del 
difunto marido, con el fin de que aquél se hiciese cargo de la pro
tección, la manutención y la educación de sus sobrinos.15 

La virginidad de la mujer era muy estimada, y metafóricamente 
se equiparaba el himen íntegro a una joya.16 La virginidad o su 
pérdida eran dadas a conocer públicamente cuando la mujer llega
ba al matrimonio. Existía la costumbre de notificar a los invitados 
de la boda al sexto día de celebrada la fiesta. Los invitados reci
bían nuevamente comida: si se les servía en recipientes íntegros, 
se daba a conocer la virginidad de la novia; si en horadados, la in
continencia en su soltería, y ésta era una causal de repudio.17 
Aparte del peligro de la afrenta pública y del repudio, las jóvenes 
padecían los temores a los castigos sobrenaturales por su intempe
rancia, pues se les decía que una virginidad perdida haría que los 
dioses podrescieran sus carnes.11 Pero aun en el caso de que ni 

lO Molina, v. "Estéril, hombre o mujer". 
11 W. Madsen, 17Ie Virgin·s •..• 82. 
12 López de GÓmara.lI. 39S; Pomar, 177; Hemández.Antigüedades •.•• 33. 
13 Benavente. 234; Las Casas. 11. 41S; Torquemada.lI. 418. 
14 Torquemada, 11. 378. 
as Oavijero. 218. 
16 Específi~ente. a un chalchihuite. Se llamaba a la mujer virgen oc clullch.ñuitl, "la 

que es aun una piedra verde". . 
17 Cervantes de Salazar. l. S2; Códice Carolino, 26-27. nota 13. Sobre la prueba de la 

virginidad. Clavijero. 196-197. 
lB Las Casas. 11.30; Denavente. 7S. 
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los dioses enviaran la enfermedad a la incontinente ni el novio la 
repudiara tras conocer su falta, sería desgraciada, ya que el marido 
desconfiaría para siempre de su fidelidad. 89 

Así se exigía de la mujer la entrega absoluta de la vida amorosa 
al marido, en un vínculo matrimonial que no podía ser perturbado 
ni por las miradas deshonestas de los extrafios. El excesivo resguar
do, una muestra más de los derechos sexuales del varón, queda 
claro en el siguiente principio registrado en el Códice Florentino: 
"Fornica con la mirada el que fija la vista, el que mira mucho el 
rostro de la mujer ajena ... "90 

No debe extraftar que el adulterio fuese castigado entre los anti
guos nahuas con el mayor rigor. Eran condenados a muerte los dos 
adúlteros y la alcahueta, personaje indispensable éste para entablar 
relaciones ilícitas en una sociedad en la que existían tantas restric
ciones en el trato de varones y mujeres. En el campo de la reserva 
absoluta era difícil el control por medio del derecho punitivo, lo 
que hacía necesaria la implantación del temor ideológico. Esto ha
cía que se convirtiera a la mujer adúltera en Wl personaje que 
generaba fuerzas nocivas. La energía nacida de sus propias culpas 
y su impureza hacían de ella un centro de escándalo, de abomina
ción y de irradiación de desgracia. Era una tetzauhcfhuatl ser 
temido por sus semejantes.91 También huía la sociedad del 'hijo 
adulterino: había nacido con la infamia; era un tetzauhcónetl. 

Basta leer los textos relativos a la edad y al sexo que forman el 
apéndice 7 para captar la imagen sumamente negativa que tenían 
los antiguos nahuas de la homosexualidad. Se imponía pena de 
mu~rte a los homosexuales femeninos y masculinos, activos y 
pasIVOS, y aun a los individuos que vestían ropajes del sexo con
trario.92 Más tolerantes los tlaxcaltecas que el resto de los nahuas, 
no castigaban jurídicamente a los homosexuales; pero les atribuían 
la calidad de tetzauhtin, como a la adúltera y al adulterino, y 
huían de ellos.93 

Tal vez el temor que producían estos seres hacía que, en térmi
nos generales, poco se supiera de su naturaleza y costumbres. En el 
México actual tanto los tojolabales como los tarascos tienen la 

89 HG, 11, 134. 
:~ CF: VI, 122: Tebe~/axirruz in aquin quicecemitta, beco tlatlaChÜl in tecihuauh ... 

Asl aparece en el apendice 7. 
92 Sobre las penas a éstos y a los homosexuales pueden consultarse Las Casas 11 388-

389 Y 399, Hirtorla de México, 100; Hirtorla de 10$ mexicanor po, tur Piniurtls 76' 
Alva Ixtlilxóchitl, 1, 405. ' , 

93 Muñoz Camargo, 138. 
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idea de que las lesbianas son en realidad hermafroditas.94 Es curio
lO ver en los textos antes mencionados que en el apartado de la 
lesbiana se habla de una hermafrodita. Patlache, literalmente 
"la que tiene superficie ancha", es la mujer que practica el amor 
lesbio, y el verbo correspondiente es patlachhufa (nite), lite
ralmente "actuar con superficie ancha". Pero el texto de los 
informantes de Sahagún se refiere a una mujer de cuerpo varonil 
que posee pene y testículos. 

Aparte del dafio que se suponía que el tetzáhuitl causaba a su 
alrededor, se creía que las relaciones homosexuales enfermaban a 
los mismos practicantes. Uno de los procedimientos con que los 
nahuas creían encontrar el origen de las enfermedades era el lan
zamiento de maíces sobre una manta extendida en el suelo. 
La posición en que caían permitía conocer la enfermedad y hacer 
el pronóstico. Cuando un grano de maíz caía y se sostenía sobre 
otro, era prueba de que el enfermo debía su estado a prácticas 
homosexuales.95 La relación entre el homosexual y la enfermedad 
es clara en la palabra cocoxqui, que Siméon traduce "enfermo, tu
llido, mustio, puto, afeminado". Se repite aquí la asociación entre 
el ser antisocial y el enfermo. 

Tampoco se aprobaban las relaciones entre los jóvenes que, 
según las ideas imperantes, no habían llegado a una suficiente ma
durez. Se hacía temer a los jóvenes que su precocidad podía 
conducirlos a un incompleto desarrollo corporal, a un deterioro 
del intelecto y a un temprano agotamiento sexual. Decían que el 
agotamiento traía como consecuencia que, al llegar el varón al ma
trimonio y no satisfacer a su esposa, ella buscara el placer con Wl 

amante.96 Sin embargo, esa misma sociedad que veía con malos 
ojos las relaciones libres de los jóvenes, por debajo de cuerda re
servaba los placeres sexuales a los muchachos que habían logrado 
distinguirse en sus tempranas idas al campo de batalla. En el 
mes de tlaxochimaco se auspiciaban los bailes públicos en los 
que participaban juntos los valientes mozos y las prostitutas, y 
se solapaban los clandestinos encuentros de los jóvenes con las mu
chachas de costumbres licenciosas.9 '7 En cambio, a quienes no 
habían podido realizar hazafia alguna frente a los guerreros enemi
gos, se les vedaba hasta el florear a las jóvenes.98 

94 Información recogida por María Teresa de Maria y Campos. Comunicación personal. 
95 "Costumbres, fiestas ... ", 55; CodexMaglÜlbechillno, fol. 77v. 
96 Pomar, 190;HG,II,146. 
9'7 HG,I, 179 y 184. 
98 HG,I, 151. 
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Dos tipos de continencia transitoria eran exigidos por motivos 
religiosos. El primero de ellos comprendía a quienes habían hecho 
votos de castidad, y en esta categoría estaban incluidos, como ya 
se ha visto, los j6venes de uno y de otro sexo que cumplían sus ser
vicios en los templos en donde se instruían. Quienes estudiaban y 
servían en el calmécac y eran sorprendidos en aventuras amorosas, 
morían asaeteados, asados o bajo la pena de garrote.99 En el caso 
de los sacerdotes, se abstenían del sexo en los largos períodos en 
los que desempeftaban sus funciones en los templos. Algunos devo
tos, los monauhxiuhzauhque, entraban al sacerdocio por cuatro 
aftos, durante los cuales vivían en continua penitencia y casti
dad absoluta. El quebrantamiento era castigado con la pena de 
muerte. 100 Otros sacerdotes, cuyos servicios eran constantes, 
podían abandonar la vida religiosa en cuanto así lo decidieran, y 
tenían licencia para casarse de inmediato. lol Los sacerdotes de 
alto rango debían mantenerse alejados de la vida sexual, también 
bajo amenaza de pena de muerte, los días que les correspondía 
vivir en los templos; pero algunos de ellos tenían derecho a la po
ligamia. l02 Dos razones principales daban origen a la prohibici6n 
de las relaciones sexuales de los oficiantes: la necesidad de con
servar la energía en el ejercicio ritual, pues cualquier dispendio en 
el coito menguaba la capacidad del sacerdote; y la necesidad de 
absoluta pureza en el oficiante, por lo que éste debía evitar las car
gas negativas que provocaba la exacerbaci6n sexual. El exhausto y 
el impuro daftaban con su intervenci6n el rito con el que se pre
tendía obtener un beneficio público, y tal lesi6n a los intereses 
colectivos lo hacía acreedor a un castigo riguroso. 

El segundo tipo de continencia por causas religiosas era el que 
se imponía a todo el pueblo con motivo de la preparaci6n y cele
braci6n de las fiestas religiosas. Se prohibían al mismo tiempo las 
relaciones sexuales y el lavado de la cabeza, lo que indica que uno 
de los motivos de la abstenci6n era la necesidad de mantener ín
tegro y fuerte el tonalli; pero también se exigía el abandono de 
actos lúbricos para que las fuerzas nocivas durante ellos emanadas 
no nulificaran los ritos. El quebrantamiento de la abstenci6n "en
suciaba" el ayuno, y los dioses castigaban a los transgresores con 
graves enfermedades. l03 

99 HG. l. 3D6. 
lOO Las Casas. 11. 23; Benavente. 73. 
101 Pomar. 173. 
102 "Costumbres. fiestas ...... 61. 
103 Véase. por ejemplo. HG. l. 58-59 Y 246. 
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La antigua sociedad náhuatl parece haberse mantenido en una 
posici6n demasiado ambigua frente a la prostituci6n. El nombre 
mismo de la prostituta, "la alegre" (ahuiani), 104 parece contener 
sernas positivos; pero los textos que se refieren a la prostituta la 
describen como un ser despreciable y aborrecible. Es cierto que es
tos textos corresponden ya a la época colonial, y que fueron 
recogidos bajo la vigilancia cristiana; pero no es difícil que exista 
cierto grado de continuidad de la visión precolonial, en una socie
dad de la que sabemos que, aunque daba participaci6n a las 
prostitutas en las fiestas religiosas y toleraba la prostituci6n de 
las j6venes plebeyas, castigaba con la muerte a las prostitutas 
de origen noble. los Hay que tomar también en cuenta que los di
ferentes textos que se refieren a las prostitutas, recogidos en los 
inicios de la época colonial, tienen gran uniformidad de fondo y 
de forma. Aunque los evangelizadores utilizaron este tipo de tex
tos en sus prédicas, modificándolos a fm de que transmitieran su 
propio mensaje, las formas de expresi6n son muy particulares del 
náhuatl. La uniformidad no parece deberse a la intervenci6n de los 
cristianos, sino a la tradici6n indígena. 

La violaci6n era punida con la muerte del violador. El castigo se 
daba no s610 a los que ejercían una violencia muscular sobre la 
víctima, sino a quienes, por medio de las artes mágicas, conseguían 
adormecer o dominar la voluntad de los perjudicados. 

Ciertos magos de este tipo eran los temacpalitotique, ladrones 
que inducían un profundo sopor sobre sus víctimas para robar
las y para violarlas; otros eran los xochihuaque o "poseedores de 
discursos mágicos", que con encantamientos trocaban la voluntad 
ya de mujeres, ya de varones, con el propósito de satisfacer los 
insanos deseos propios o de sus clientes. Los procedimientos mági
cos a los que recurrían eran varios: conjuros, encantamientos en 
los que se usaban granos de maíz de pedículos curvos, y acciones 
más directas, como hacer oler o ingerir a las personas deseadas flo
res de propiedades mágicas (o psicotrópicas) o polvos cuyo secreto 
conocían los hechiceros.l06 Una de las flores era la del poyomatli. 
Está mencionada en los textos de las prostitutas como un recurso 
para atraer a los hombres. Se dice también que Motecuhzoma Xo-

104 Ahuillni significa "alegre". Se ha traducido como "la alegradora". No hay bue para 
ello. 

105 Veytia. Hi$loria antigua ... (fragmentos). 11. 332. 
106 Véanse. por ejemplo. los textos que aparecen en el apéndice 7. y para conjuro •• 

López Austin. "Conjuros médicos ...... conj. Ü. y Códice Carolino. 29-32. Serna 
menciona el procedimiento mágico con granos de maíz. 269. 
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coyotzin se ungía con su perfume cuando danzaba en público. Así 
esperaba rendir a las mujeres que presenciaban el baile. 107 
. Buena parte del control sobre las prácticas eróticas tenía que 

ejercerse en el campo de los temores hacia lo sobrenatural o 
atribuyendo a la conducta sexual no permitida consecuencias 
patógenas. Lo extraño es que se habían formado esferas de sancio
nes relativamente independientes, y los transgresores creían tener 
oportunidad de recurrir a medios de muy distintos tipos para 
escapar a las diversas clases de castigos. En primer término la res
ponsabilidad no sólo era humana. Los dioses, creadores d~l acto 
sexual y de las apetencias, generaban los deseos venéreos en los 
hombres. Así se decía que Tezcatlipoca "daba vida al polvo, a la 
basura" cuando recorría la tierra;108 que la diosa Tlaelcuani 
era tanto la inspiradora como la que perdonaba los pecados del 
sexo; que Tlazoltéotl (distinta advocación de esta misma diosa) 
recibía la confesión del enfermo de corazón torcido por daños de 
su lujuria, y que las diosas cihuateteo provocaban los adulterios.l09 
. El ámbito jurídico era una cosa aparte. Si los dioses parti

Cipaban en la responsabilidad, lógico era que ayudasen a los 
transgresores a escapar de la justicia humana. Ante los dioses po
día pedirse no sólo el perdón de los pecados, sino que no se 
llegasen a descubrir jamás los delitos. l1O Por otra parte, las difi
cultades del parto, que, como se ha visto, aumentaban por los 
adulterios de la parturienta, podían remediarse si ésta confesaba 
públicamente sus liviandades; pero también era posible recurrir 
a medidas propiamente terapéuticas que nada tenían que ver con 
el arrepentimiento: la enferma se hacía introducir por clister su 
propia saliva, y esto la sacaba del apuro.Ul 

Es posible que la independencia de estas esferas de castigo se 
debiera al paso de una forma de control de la conducta sexual 
en manos de hombres de prestigio religioso que operaban princi~ 
palmente con los temores a lo sobrenatural y con la dirección del 
repudio del grupo, a otra en la que el control lo pretendía ejercer 
el centro político, por vías predominantemente coercitivas o uti
lizando el~mentos de presión ideológica de otro tipo. Los a~atares 
de las SOCiedades prehispánicas hacían transitar a los diversos gru_ 

107 Códice Carolino, 38. nota 24. 

108 ~F. l. 2: :;. yehuatl quiyolitiaya in teuhtli. in tlazolli. "Polvo. basura" significan 
109 transgres10n sexual". 

HG. l. 52 Y PM. fol. 27lr. 
110 Las Casas.U. 30; Bcnavente. 75; Torquemada, U 81. 
111 Ruiz de Alarcón. 136. • 
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pos humanos de menor a mayor y de may~r a menor dep.en?,encia 
de los centros políticos fuertemente orgamzados. La vanaclOn de 
los niveles de dependencia daba al hombre del pueblo, cuando me
nos en lo que respecta a su vida íntima, cierta astucia que hacía 
valer frente a los miembros de su propio grupo, frente a las autori
dades, y aun frente a los dioses. 

LOS INTERESES AFECTADOS POR LA VIDA SEXUAL 

Es conveniente volver sobre algunos de los puntos fundamentales 
de la vida sexual con el fin de dejar asentado cuáles pudieron haber 
sido los intereses protegidos por las creencias relativas a la salud, a 
la enfermedad y al sexo, por aceptaciones y rechazos de tipo 
moral, por la normatividad jurídica o por los temores a las conse
cuencias naturales y sobrenaturales de las transgresiones. 

Señalemos algunas de las características básicas de la vida sexual 
de los antiguos nahuas: 

1. El justo medio. Moderaba también la vida sexual el principio 
de uso, mas no abuso, de los bienes terrenales. El equilibrio, el 
gozo temperado, era la regla central en materia de sexo. m Este 
equilibrio permitía mediar dos tendencias axiológicas contrarias: 
por una parte, la exaltación del valor de 10 sexual, considerado 
como don divino que se oponía a las miserias de la tierra; por otra, 
el valor de la castidad. 

Entre las miserias de la tierra se incluían tanto las naturales 
como las derivadas de las relaciones sociales; de todas se res
ponsabilizaba a los dioses, dentro de un orden consagrado. Era 
necesario disminuir las tensiones sociales, y una de las mejores vías 
era la contraposición del placer sexual y de la procreación a la mi
seria y a la fatiga. 

Con la exaltación de la castidad podía obtenerse un equilibrio 
que atemperara los efectos de la exaltación del placer sexual. De 
no contraponerse ambos valores, la sociedad tendería a justificar 
el exceso. Aunque con la exaltación del placer sexual podían 
disminuirse las tensiones sociales derivadas de la asimetría, una 
libertad demasiado grande traería por consecuencia otro tipo de 
tensiones. Estas tensiones afectarían, por una parte, el trabajo 
colectivo; por otra, la actividad guerrera, ya que tanto en un ca
so como en el otro las unidades elementales eran los grupos de 
trabajadores o de guerreros de un mismo calpulli. varones que ha-

112 Lo hace notar claramente Noemí Quezada. Amor .... 50. 
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bifaban un mismo barrio. Tanto el calpulli como el cuerpo po
lítico superior dependían del trabajo colectivo, y el segundo se 
fincaba en las actividades bélicas. Para ambas actividades era nece
saria la armonía de los esfuerzos de los varones sexualmente 
potentes, libre de los problemas ocasionados por rivalidades y re
sentimientos que surgieran de la complejidad de la vida amorosa de 
los habitantes del barrio. En caso de no poderse evitar estos pro
blemas con la exaltación de la temperancia y la castidad, los 
encuentros de los varones rivales se institucionalizaban, liqui
dándose los conflictos y las rivalidades en el campo de batalla, 
en duelos reglamentados que no concluían con la muerte de uno 
de los contendientes, sino con la decisión de los jueces. 113 

Además, como se verá más adelante, la idea de la castidad per
mitía un mayor control sobre la población joven, a la que se hacía 
creer que los dioses tenían predilección por quienes vivían alejados 
de la vida sexual. 

2. Una sociedad preocupada por la densidad de la población. La 
exaltación del valor de la procreación y del amor filial, el repudio 
a los célibes, a las estériles y a los homosexuales, y la prohibición 
del aborto, corresponden a una sociedad profundamente preocu
pada por la densidad de su población. La organización política de 
los antiguos nahuas hacía necesario que el control de la población 
propia y de la conquistada se ejerciera por medio del logro de un 
constante equilibrio. La densidad de la población debía encontrar
se dentro de ciertos límites máximo y mínimo no muy distantes 
entre sí, que permitieran el adecuado aprovechamiento de los re
cursos naturales, la organización del trabajo comunal, el control 
del trabajo libre, de su producción y de la tributación de sus exce
dentes, y el dominio de los sometidos, aprovechamiento que debía 
ser logrado con los recursos militares y burocráticos existentes. En 
una sociedad en la que la mortalidad infantil debió de haber sido 
alta y en la que las bajas militares eran constantes, podía llegarse 
al peligroso límite inferior si no se impulsaba ideológicamen
te la procreación. Otros mecanismos de distinta índole serían los 
que controlaran el límite superior. 

Pero no sólo el aparato gubernamental y el grupo dominante 
tenían interés por elevar el número de nacimientos. Si se toma en 
cuenta el valor económico de los menores y la temprana edad a la 
que se incorporaban al trabajo, ya en el hogar, ya en el templo, es 
indiscutible que la unidad familiar y el calpulli se beneficiasen con 

113 Las Casas, n, 390. 
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el aumento de población en la medida en que los medios de pro
ducción disponibles lo permitiesen. El interés familiar debió de 
haber sido superior en el ámbito de los labradores, puesto que en 
las épocas en las que las actividades agrícolas eran más pesadas, los 
estudiantes abandonaban el templo-escuela para auxiliar a sus pa
dres en los predios de cultivo. 

Existe un documento que se refiere particularmente al descenso 
de la población entre los nobles. Aunque el texto pertenece a una 
colección en la que hay discursos de enorme influencia cristiana, 
su contenido parece conservar la tradición precolonial. En este 
huehuetlatolli se recibe con gran beneplácito al niño noble y 
se menciona que la población de pipiltin había decrecido consi
derablemente.114 Si los nobles temían el descenso de su población, 
en mayor peligro debieron de haberse visto los macehualtin. 
sujetos a condiciones económicas, nutricionales y de salubridad 
más desfavorables para la procreación. 

Pese a lo anterior, existía una creencia que contribuía a limitar 
el número de hijos. Era el temor al peligro al que supuestamente 
se sometía al hijo lactante con una nueva concepción de la madre. 
Este temor pudo funcionar como un mecanismo de control de la 
natalidad ante situaciones de escasez de medios de subsistencia, 
y era totalmente contrario a la exaltación de la procreación. Es 
verosímil que hubiera un juego inconsciente en el que cada uno de 
los valores fuese defendido en su oportunidad, según los recursos 
económicos existentes en el ámbito familiar. 

3. La perfección del matrimonio monogámico. Aunque con in
tereses diferentes y muy frecuentemente contradictorios, tanto el 
calpulli como el aparato gubernamental estaban interesados en la 
reproducción de las instituciones sociales, y entre ellas en primer 
término la familia nuclear estable, consolidada por un recio matri
monio monogámico. Debe tomarse en cuenta que la existencia del 
aparato gubernamental se basaba en la organización de las fuerzas 
productivas y en el control de la producción; cualquier desajus
te ponía en peligro todo el sistema, pues el grado de estabilidad 
política era precario. Se hacía necesaria una reproducción estricta 
dentro de una sociedad conservadora, en la que gran parte de las 
relaciones de producción se daban a partir del grupo doméstico co
mo unidad de derechos y obligaciones. Los riesgos por disidencia 
y por innovación eran grandes. El hogar tradicional, fundado en la 
perfección del matrimonio, era una garantía para la subsistencia de 

114 Garibay K., "HuehuetlatolH, Documento A n
, 94-96. 
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las instituciones políticas y sociales, particularmente del calpulli y 
del tlatocáyotl. 

4. Distinción entre el joven y el adulto. Otro de los fines de la 
inculcación del alto valor de la castidad era mantener clara la ba
rrera entre los jóvenes y los adultos, o, en forma más precisa, entre 
los solteros y los casados. A través de la castidad se mantenía el 
vínculo entre un joven productivo y su hogar paterno, y se fortale
cía místicamente la liga entre el joven y el templo-escuela, dentro 
de los cánones religiosos que unían la castidad a las virtudes mili
tares. En efecto, las relaciones sexuales tempranas y las ligas 
amorosas demasiado firmes podían crear en el joven un senti
miento de individualismo que le hiciese anteponer sus intereses 
personales a los del grupo doméstico, el calpulli y el aparato guber
namental. Este mismo sentimiento podía desencadenar también 
actitudes de crítica social y de rebeldía. El joven se considera
ría adulto, dueño de su destino personal, antes de haberse ceñido 
por medio del matrimonio a la vida social y económicamente 
institucionalizada. Tendría relativamente pocos intereses que lo 
ligasen a dicha vida, y por lo tanto su acción podría rebasar los lí
mites establecidos por una sociedad conservadora. 

En cambio, para la vida sexual del hombre casado existía una 
mayor tolerancia. El adulto, vinculado firmemente a los intereses 
de la sociedad a través del matrimonio, la posesión de su parcela 
familiar o la inserción en un sistema artesanal o comercial, era me
nos susceptible al descarrío desencadenado por las andanzas 
amorosas, que al él se le permitían con mayor facilidad que al sol
tero. 

5. Distinción entre el joven noble y el joven plebeyo. Pese a las 
restricciones a la libertad sexual de la juventud, puede hacerse 
todavía la distinción entre los jóvenes a los que se inculcaba la 
castidad y la moderación, pero que tenían relativas concesiones y 
para los que había bastante tolerancia, los macehualtin, y otros jó
venes, los pipiltin, verdaderamente reprimidos en materia sexual. 
Parte de esta distinción debió de haber nacido de la creencia de 
que la continua liberación del tonalli en cada una de las cópulas 
podía debilitar al individuo, y con ello provocar que los pipiltin no 
tuvieran una considerable superioridad anímica frente a los mace
hualtin para el desempeño de los cargos públicos, cargos que, 
como ya se ha visto, requerían de una gran fuerza de tonalli. Al 
mismo tiempo convenía al grupo en el poder robustecer la idea de 
la división de los grupos sociales, con uno de ellos al frente, encar
gado como especialista de las actividades gubernamentales. La idea 
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debía ser fundada, cuando menos parcialmente, en un merecimien
to del grupo en el poder, logrado por medio del sacrificio y de la 
castidad. El haber tenido una juventud dura y virtuosa justifica
ba la obtención de las facultades de mando. Correlativamente, la 
vida de los macehualtin, libre y mucho menos pura, hacía que 
fueran hombres no confiables para el mando. 

Esta distinción era también clara en el ejercicio de la prostitu
ción. La. mujer macehualli podía ejercerla libremente, aunque 
recibiera la reprobación moral; la mujer pilli prostituta era castiga
da con la pena de muerte. 

6. Una sociedad virilizante. El repudio moral y la penalidad es
tablecida en contra del adulterio resguardaban principalmente dos 
bienes: la integridad de la familia y los derechos sexuales del mari
do sobre la mujer. La existencia de estos derechos es congruente 
con los intereses de una sociedad en la que existía un predominio 
varonil. No hay base para suponer que estos derechos sexuales 
o este predominio de lo masculino naciesen en una sociedad milita
rista como la tenochca; pero es indudable que para los intereses del 
grupo dominante de las sociedades de este tipo era sumamente 
conveniente la imagen de un marido muy superior a la esposa, la 
figura de un varón esforzado y de un padre guerrero. Esto mismo 
explica la drástica posición moral y jurídica de la sociedad ante la 
homosexualidad. La homosexualidad masculina atentaba contra el 
ideal de la virilidad juvenil. 

7. Una sociedad periódicamente abstinente. Maridos y mujeres 
tenían que apartarse durante muchos días al año, con el propósito 
de mantener un estado propicio y adecuado para honrar a los dio
ses en sus fiestas. La abstinencia sexual establecida por motivos 
religiosos estaba íntimamente vinculada a los intereses del grupo 
dominante, que era al mismo tiempo dirigente en el ámbito cul
tual. La mística religiosa y la militar se fomentaba con el sacrificio 
del placer sexual y con la exaltación del valor de la continencia. 
Mística y sacrificio unidos se fortalecían recíprocamente. 



10. EL CUERPO Y LA MUERTE 

QUE ES LA MUERTE 

Es frecuente encontrar en la mitología universal la explicación de 
la mortalidad humana. Cuando el hombre concibe a las divinidades 
como seres inmortales, en oposición a sí mismo, más que buscar 
una justificación a la inmortalidad, tiende a formular una respuesta 
al porqué de su propia naturaleza inferior humana. El natural ape
go a la vida hace que imagine que la muerte es una anomalía, un 
defecto de su especie, una desgracia que no alcanza a los sobrena
turales. 

Muy diversas pueden ser las respuestas a esta interrogante. Hoy 
los tzotziles atribuyen la causa de la muerte al contagio que el ser 
humano tiene con la muerte misma: 

El hombre es mortal. imperfecto. transitorio e inherentemente pecador 
porque vive en medio de la destrucción y de la muerte de las plantas y 
animales. legados de los dioses. Los dioses. por su parte. son inmortales. 
perfectos y trascendentales porque no consumen alimentos como lo hace 
el hombre.1 

Para los tzotziles el hombre tiene necesidad de comer para vivir; 
pero para comer se ve forzado a matar a otros seres. Al comer in
corpora la muerte a su organismo, y así su vida. que depende de 
la muerte. deviene en muerte. Los dos primeros versos de un poe
ma recogido entre los nahuas de San Miguel Tzinacapan. en la 
Sierra Norte de Puebla, también relacionan la muerte con la inges
tión de productos nacidos de la gran madre telúrica: "Nosotros 
comemos de la Tierra I por ello la Tierra nos come."2 

Para los antiguos nahuas existían dos formas de vincularse con 
la Tierra, de adquirir el estigma de la mortalidad: el primero, 
convertirse en hombre pleno, ingiriendo el alimento propio del 
ser humano. el maíz; tomar contacto con aquello que nace de la 

1 HoUand.Medtcina ••.• 74. 
2 Knab ... Talocan ..... , 130. 
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Gran Madre, y hacerlo propio, incorporarlo a su organismo, parti
cipando así de la naturaleza telúrica de 10 que ha brotado de la 
región de la muerte; el segundo, entregarse a "las cosas de la tie
rra", a la tlalticpacáyotl, haber conocido "el polvo, la basura" 
{in teuhtli, in tlazolli}, esto es, haberse iniciado en la vida sexual. 
Sólo los nifios de pecho estaban libres de ambos vínculos. Su 
muerte no era sino un retorno al cielo, la espera de otra oportu
nidad para descender a la superficie de la tierra. Nuevamente 
serían colocados en vientres maternos. 

De entre los antiguos nahuas, los nicaraos afirmaron específica
mente que volvían a la tierra como hombres quienes morían antes 
de haber probado maíz: 

... los nifios que mueren antes que coman maíz o dejen de mamar, han de 
resucitar o tornar a casa de sus padres, e sus padres los conocerán e cui
darán; e los viejos que mueren, no han de tornar a resucitar ... 3 

El Códice Florentino describe la suerte de los nifios lactantes en 
un sitio llamado Chichihualcuauhco o Tonacacuauhtitlan en el que 
los lactantes iban a esperar su segunda oportunidad de vida bajo las 
ramas de un árbol de las que colgaban, como frutos, mamas desti
lantes. Ahí se encontraban los puros; ellos eran 

... in amo quiximattiuh, in amo itech 
acitiuh teuhtli, tlazulli... Auh oc iz
catqui cencamatl, in pialoni, in cui
huani, in caconi: ca mitoa in cocone
tzitzinti momiquilia chalchiuhti, teu
xiuhti, maquizti. In miqui, amo um
pa hui, in temamauhtica itzehecaya, 
in Mictlan. Umpa hui in Tonacate
cuhtli Ichan. Tonacacuauhtitlan in 
nemi; quichichina in tonacaxuchitl. 
Itech nemi in tonacacuahuitl; itech 
tlachichina.4 

... los que no llegaron a conocer, no 
llegaron a alcanzar el polvo, la basu
ra .,. Y he aquí la completa palabra, 
lo que ha de guardarse, lo que ha de 
tomarse, lo que ha de oírse: que se 
dice que los niñitos pequeños que 
mueren se hacen piedras verdes, se 
hacen preciosas turquesas, se hacen 
brazaletes. Cuando mueren no van 
allá, al temible lugar de los vientos 
helados, al Mictlan. Van allá, a la casa 
de Tonacatecuhtli. Viven en el lugar 
del árbol de nuestro sustento; liban 
las flores de nuestro sustento. Allá vi
ven en el árbol de nuestro sustento; 
de él chupan. 

La historia cuenta también que existió un hombre tan casto, tan 
alejado de las "cosas de la tierra", que bastó su pureza para que al-

3 Fernández de Oviedo, XI, 73. 
4 CF, VI, l15. 
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canzara la gracia divina de volver a nacer y reencontrarse entre sus 
amigos. Su nombre fue Mixcóatl, joven de Huexotzinco que murió 
en combate. s 

Cuando el ser humano se había vinculado con la Tierra, con el 
mundo de la muerte, con la vida sexual, los sefiores del inframun
do lo reclamaban como propio, tan ávidos de su cuerpo como el 
hombre lo había sido de los productos terrestres: 

. .. in tonan, in tota Mictlan Tecuhtli, 
in Tzontemoc, in Cuezal, in techhual
amictoc, in techhualteuciuhtoc, in 
hualneciuhtoc, in huallamatatacatoc. 
In acan hueli quichiuhtoc in ceyo
hual, in cemilhuitl huallaitlantoc, in 
hualtzatzitoc ... 6 

'" nuestra madre, nuestro padre Mic
tlantecuhtli, Tzontémoc, Cuezalli, 
permanece con gran sed de nosotros, 
permanece con gran hambre de nos
otros, permanece jadeando, permane
ce insistiendo. En ningún tiempo tie
ne reposo; en la noche, en el día, per-
manece gimiendo, permanece gri
tando ... 

Para aproximarnos al concepto que de la muerte se habían 
f?rm.ado los antiguos nahuas, es conveniente analizar algunos 
termmos. En el Vocabulario de Molina podemos encontrar las si
guientes palabras y frases equivalentes al verbo español "morir": 

1. miqui (ni) 
2. polihui (ni) 
3. tzonquiza nonemiliz 
4. onacico in nacían, in nopoliuh

ya, in noxamanca, in nopozte
quia. 

5. itech naci in Tlaltecuhtli 
6. ye oncan ca notequiuh 

"morir" 
"destruirse" 
"mi vida concluye" 
"alcancé mi alcanzadero, mi des
trucción, mi ruptura, mi fragmen
tación" 
"yo llego a Tlaltecuhtli" 
"a partir de allí está mi obliga
ción" 

Del pri~er verbo, qu~ es estrictamente el verbo "morir", poco 
puede deCIrse con segundad. Tal vez entre en su composición el 
elem.e~to mi ,con el significado de "reducir", "afilar",' y se 
aludma con el a la muerte como el inicio de la pérdida de los 
tejidos, blandos. El segundo verbo da la idea de disolución y 
confusión de un ser con el medio que lo rodea. En el tercer verbo 
se habla de la vida como nem, que la asocia a las ideas de calor 
continuidad, transcurso, manutención, conducta y costumbre, di~ 

s HG, 11, 143. 
6 CF, VI, 21. 
, Véase el apéndice 4, v. mi. 
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ferenciada de la vida como yoli, que alude a la interioridad, la 
sensibilidad y el pensamiento.8 La cuarta forma de decir "morir" 
es compleja, y encierra dos ideas distintas: por una parte, la 
muerte concebida como meta; por la otra, la muerte como la des
unión de los elementos que constituyen al ser humano en la 
superficie de la tierra. Con la quinta forma se habla de la entre
ga a la divinidad de la Tierra, sin que implique que el hombre 
exista entonces como ser consciente en la otra vida. En cambio, la 
sexta forma sí está indicando que el momento de la muerte es el 
inicio de un cambio de actividades y de obligaciones, ahora las que 
tienen que cumplirse en un mundo posterior. En resumen, la 
imagen que nos dan de la muerte estos términos del Vocabulario 
de Molina es la de la conclusión de la integridad armónica de los 
elementos componentes del ser humano, integridad que se mani
festaba en las características a las que se refiere la partícula nem; el 
inicio de la reducción física de una parte del cuerpo humano, y 
la confusión, cuando menos de algunos elementos, con el medio 
circundante; la fatalidad del fin de la vida, y la entrega, cuan
do menos de uno de los componentes del hombre, a una nueva 
actividad responsable. 

En el mismo Vocabulario encontramos los siguientes términos 
equivalentes a "agonizar": 

l. ye ic nonoc 
2. ye ic nica 
3:- atlaza (nin)9 
4. mocihuia (nino) 

"ya así yazgo" 
''ya así estoy" 
''se arroja la mollera" 
"se acongoja", "se altera" 

Las dos primeras formas no son sino una resignada aceptación 
de encontrarse en los últimos momentos de la vida. La tercera, al 
hablar de la mollera, parece tener el sentido de desunir el tonalli 
del resto del organismo. La cuarta alude al trastorno ocasionado 
por la disgregación. Otro término relacionado con este momento, 
amanaliztli ("agonía"), también se refiere a la congoja ya la altera
ción del ánimo. 

Veamos con más detalle en los siguientes apartados de este ca
pítulo esta concepción de la muerte que se habían forjado los 
antiguos nahuas. 

8 Véase el capítulo "Panorama del cuerpo humano, sus funciones y relaciones", en la 
parte dedicada a las entrañas, p. 187-188. 

9 En la parte castellano-mexicano dice ntltlllza (ni); pero en la parte mexicano-caste
llano se registra, correctamente, atlllza (nin), puesto que la segunda n pertenece al 
pref'ljo reflexivo. 
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LA SEPARAClON DE LOS COMPONENTES DEL CUERPO 

Hay un extrafio dibujo en el Códice Laud10 que hace pensar en el 
momento en el que, a la llegada de la muerte, los distintos compo
nentes del cuerpo se disgregan. En él aparece un cuerpo muerto del 
que se separan cuatro figuras serpentiformes, dos de ellas con 

cabeza de ofidio, una con la cabeza del dios del viento, Ehécatl, y 
la restante rematada por un cráneo. Por desgracia, no existe una in
vestigación del rico documento pictográfico que nos dé cuenta del 
dibujo en su contexto. A manera de sugerencia puede señalarse 
que las cuatro serpientes que se separan parecen ser los elementos 
integrandes del ser humano. Así, la serpiente que asciende de la co
ronilla sería el tonalli; la serpiente con cabeza y brazo de Ehécatl 
brota del pecho como si fuese el teyolfa; la serpiente que sale 
del vientre puede ser el ihíyot/; a las espaldas caen en forma ser
pentina los huesos y el cráneo de lo que puede representar el 
cadáver vacío de sus entidades anímicas. 

Es conveniente recordar que en páginas anteriores se estableció 
la correspondencia del "espíritu" con el teyolz'a, de la "sombra" 
con el tonalli, y del "aire de noche" con el ihíyot/. La disgregación 
de los componentes del cuerpo es concebida por los actuales 
nahuas de San Francisco Tecospa como la salida y viaje del "espí
ritu" hacia los mundos de premio y de castigo; la "sombra" sale 

10 Códice Laud, 44 (27). 
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también del cuerpo y vaga sobre la tierra, mientras que el "aire de 
noche'" es albergado por la "sombra", y en tal caso subsiste, o 
queda sin protección ni cobertura, y se esfuma y se disuelve. u 

Según los nahuas de Tecospa la "sombra" determina la suerte 
del "espíritu", ya que si es buena, éste irá al Cielo, mientras que si 
es pesada, el destino del "espíritu" será el Infierno. 12 En el sin
cretismo de las religiones mesoamericana y cristiana los nahuas 
sustituyeron los antiguos lugares de la muerte por el Cielo y el In
fierno; pero en el pensamiento actual es el destino (el tonalli) el 
que remite a las almas a su lugar definitivo de residencia. La na
turaleza del destino deriva hoy del resultado de una lucha entre 
Dios y el Demonio, que contienden por la suerte del hombre du
rante las primeras horas de su vida. El libre arbitrio católico 
palidece ante el actual fatalismo indígena; este fatalismo llega a re
basar la concepción prehispánica de la influencia de los dioses. 
Entre los antiguos nahuas la influencia no era, como lo es hoy, tan 
firme determinante y, cuando menos en parte, el destino en el más 
allá correspondía a la conducta del ser humano. Ya se volverá 
sobre este tema. 

Pese al sincretismo y a la transformación del pensamiento indí
gena a través de los siglos, los informes obtenidos en Tecospa 
conservan una relación de congruencia con las antiguas concepcio
nes meso americanas. Por desgracia, no existe en ninguna fuente 
histórica una mención tan clara de la suerte de los distintos com
ponentes del ser humano. Los informes directos son escasos y no 
suficientemente explícitos. Algunos textos históricos, además, 
provocan desconcierto al estar en franca contradicción (aparente
mente al menos) entre sÍ. Pongamos por ejemplo el caso de los 
guerreros muertos en combate. Las fuentes afirman que sus al
mas iban al Cielo del Sol, como premio a sus esfuerzos en la 
guerra. Sin embargo, se dice también que los caídos en combate 
eran considerados alimento del Sol y de la Tierra: 

... teuatenpan, tlachinoltenpan in ti
hualihualoc: teuatl, tlachinolli mol
hull, motequiuh: ticatlitiz, tictlacual
tiz, tictlamacaz in Tonatiuh, in TIal
tecuhtli. 14 

11 W. Madsen. The Virgin's ...• 167. 
12 W. Madsen. The Virgin·s ...• 78-79. 
13 Metafóricamente: "la guerra". 
14 CF. VI. 171. 

... fuiste enviado a la orilla del agua 
divina, a la orilla de la hoguera. 13 El 
agua divina, la hoguera son tu suer
te, tu obligación: darás de beber, 
darás de comer, darás comida al Sol, 
a la Tierra. 
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Lo que ruego a Vuestra Majestad, que sois nuestro sefl.or humanísimo y 
nuestro emperador invictísimo, es que tengáis a bien que los que murieron 
en esta guerra sean recibidos con entrafl.as de piedad y de amor de nuestro 
padre el Sol y de nuestra madre la Tierra ... 15 

... los cholultecas, que nunca se habían visto con los mexicanos en el cam
po, quisieron probar su ventura y valor, los cuales enviaron sus mensajeros 
a Huacachula y a Atzitzihuacan, que eran las fronteras, a decilles que de su 
parte avisasen a Montezuma cómo ellos querían holgarse y regucijarse con 
ellos en aquel campo, y regucijar al dios de la Tierra y dar contento al se
ñor de las batallas y al Sol; que les suplicaban enviase .sus gentes, que ellos 
estarían en el campo esperándolos a tercero día.16 

¿Cómo entender lo anterior? En primer término, haciendo a un 
lado el esquema occidental de la separación dual del cuerpo y el 
espíritu, en el que la parte más importante, la que conserva toda 
la conciencia del hombre, es el alma. En Mesoamérica se conce
bía la muerte como la dispersión de varios elementos, y mientras 
una de las entidades anímicas viajaba al Cielo del Sol, otro com
ponente, la sangre, líquido que contenía energía vital, iba a 
alimentar a la deidad de la Tierra. Esto es claro en Sahagún, que 
dice: "El dios de la Tierra abre la boca, con hambre de tragar la 
sangre de muchos que morirán en esta guerra" .17 

Es necesario dilucidar, por tanto, cuál era, en la antigua concep
ción indígena, el destino de los distintos componentes del cuerpo 
humano. En la poco clara información de las fuentes históricas hay 
indicios que apuntan a la solución de este problema. 

El teyolía 

Empecemos por la entidad anímica cuyo destino es más claro: el 
teyolía o yolía. Las fuentes nos hablan frecuentemente de cuatro 
sitios (al menos cuatro) a los que iban las almas de los muertos. Es
tos eran el Mictlan, para quienes fallecían de muerte común; el 
Tonátiuh llhuícatl o Cielo del Sol, para los caídos en combate, los 
sacrificados al Sol y las muertas en primer parto; el Tlalocan, para 
los que fallecían por alguna causa relacionada con el agua, y el 
Chichihualcuauhco, para los aún lactantes. La entidad anímica 
a la que se refieren las fuentes como el alma que estaba desti
nada a alguno de los sitios mencionados era el teyolía. Así se 

15 HG. n, 64. 
16 Durán. l. 465. 
17 HG. n. 62. 
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afinnó en dos capítulos anteriores'" fundándose la aseveración en 
claros textos de Femández de Oviedo, Sahagún y Alvarado Tezo
zómoc. 

La separación del teyolfa del cuerpo no era inmediata al deceso, 
puesto que a la muerte de un tlatoani sus aliados y subordina
dos próximos podían conversar con él hasta el momento de la 
cremación,19 la que tenía lugar cuatro días después de la muerte. 
Esto hace suponer que el centro de la conciencia se mantenía aún 
cercano al cadáver. Tras la cremación, el teyolía quedaba cuatro 
días más sobre la superficie de la tierra, tenninados los cuales ini
ciaba su camino hacia el Mictlan.20 El Códice Florentino nos dice 
al respecto que en la fiesta de panquetzaliztli se sacrificaban escla
vos o tlarlacotin, 21 y que el descenso de éstos al Mictlan no era 
inmediato, sino cuatro días después de la muerte, el día llamado 
nexpixolo o "derramamiento de cenizas". 

Auh inic nahuilhuitl motenehua nex
pixolo. Quitoaya in huehuetque ca in 
tlaaltilti in omicque, quil oc nemi 
nahuilhuitl, ayamo hui in Mictlan. 
Auh in icuac nexpixolo, quinicuac te
mo in Mict1an. ItlUan icuac motlatia, 
mopetlacaltema in imamatlatqui in 
ipan omicque .23 

y el cuarto día se llamaba "derrama
miento de cenizas". Decían los ancia
nos que los baflados22 que habían 
muerto, dizque aún andan (sobre la 
tierra) durante cuatro días, todavía 
no van al Mictlan. Y cuando es el 
"derramamiento de cenizas", enton
ces bajan al Mictlan. Y entonces se 
queman, se queman dentro de sus 
petacas, los vestidos de papel con los 
que murieron. 

Cabe hacer la aclaración que estos esclavos, a pesar de haber si
do sacrificados en una fiesta dedicada a Huitzilopochtli, no iban al 
Cielo del Sol, sino al Mictlan, como lo sef'iala la fuente. Debo reco
nocer que no entiendo la causa de este destino excepcional, puesto 
que debía corresponderles el Cielo del Sol y no el Mictlan. Sin em
bargo, el infonne de que sus ~~ntidades anímicas no bajaban de 
inmediato al MictIan está en concordancia con una cita de Torque
mada, quien afinna que los que habían fallecido de enfermedad 

11 Capítulos "Los centros anímicos" y "Las entidades anímicas", p. 217-219 y 253. 
19 Durán, 1, 405. 
20 Las Casas, 11, 463-464; Benavente, 306. 
21 Uso el término "esclavo" para referirme al tlacotll, lo que no es del todo correcto, 

pues la situación de los tlatlacotln no puede identificarse plenamente con la esclavi
tud. Al respecto véase a Castillo Farreras, E,tructura ...• 118-125. 

22 Los esclavos eran bañados ritualmente antes del sacrificio para purificarlos. 
23 CF, 11, 138. 
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permanecían algún tiempo sobre la tierra antes de partir hacia el 
mundo de los muertos. 24 La especificación del franciscano de que 
habían fallecido de enfermedad debe entenderse de enfermedad 
común y corriente, esto es, de los males que causaban un deceso 
no privilegiado y que, por tanto, remitían a las entidades aními
cas al MictIan y no a uno de los sitios de muerte gloriosa. 

Si bien con esto quedaría claro que los teyolía destinados al 
Mictlan no iniciaban el viaje de inmediato, no se puede aseverar 
que en todo tipo de muerte los teyolía debieran esperar un tiem
po. No recuerdo otra fuente que se refiera a esta detención en el 
caso de los que habían perecido por causas que los enviaran a otras 
moradas del más allá. Se dice, por ejemplo, que los caídos en 
combate o los sacrificados al Sol eran recogidos por la diosa 
Teoyaominqui,25 compañera de Huitzilopochtli; pero no se especi
fica si estas almas abandonaban la proximidad del cuerpo de 
inmediato o si estaban algunos días rondando entre los vivos. 

Alguna base hay para sospechar que los nif'ios de pecho muertos 
se detenían también cuatro días sobre la tierra antes de iniciar su 
viaje al Chichihualcuauhco. Un informe referente a las costumbres 
de los antiguos guatemaltecos dice que "si a alguna mujer se moría 
la criatura, guardaba la leche cuatro días, que no la daba a ningu
na otra criatura, porque tenían por agüero quel difunto le haría 
algún daño o mal".26 Serna nos da una noticia diferente: al niño se 
le ponía dentro de un recipiente la leche materna que necesitaría 
durante el viaje.27 En el primer caso la entidad anímica estaba pró
xima a la madre y podía dañar al lactante vivo que le quitaba el 
alimento; en el segundo, la leche servía para cuando ya estuviera 
el nif'io muerto en el viaje hacia el Cielo. 

El fuego servía como vehículo que comunicaba la superficie de 
la tierra con el camino del teyolz'a viajero. Ofrendas, lágrimas y 
oraciones, dejadas por los deudos en las hogueras a él dedicadas, 
eran conducidas por la acción mutante del fuego hacia el camino. 
Con ellas el teyolía se resguardaba, se fortificaba y recibía los ins
trumentos necesarios para el seguro arribo. Previamente, en estado 
agónico, se había preparado físicamente al teyolía para que resis
tiese las penalidades del viaje con una bebida vigorizante llamada 
cuauhnexatolli. 28 Pero esta medida no era suficiente. Debían en-

24 Torquemada, 11, 82 
15 Boturini,77. 
26 Palacio, "Relación ... ". 33. Diferente interpretación da Mercedes de la Garza, El 

hombre ...• 10 l. 
27 Serna, 68. 
28 Fray Juan Bautista, 149. 
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viátsele trastos y ropas de los que haría uso en el viaje, y, en el 
caso de los tlatoque, algunos criados que les sirviesen como lo 
habían hecho en vida. En fonna más precisa, los teyoUa de los 
tlatlacotin acompañaban al teyolía de su señor. Los servidores eran 
sacrificados, cremados en una pira aparte, y sus corazones ar
dían en la misma hoguera del tlatoani muerto. u También se 
acostumbraba, en todos los casos en que los teyolía iban al Mic
tlan, quemar un perro bennejo que ayudaría al amo a cruzar el río 
subterráneo que se interponía en el camino. 

La remisión de las ofrendas podía hacerse también con la efigie 
del muerto cuando el cadáver no podía ser habido o cuando había 
quedado en regiones distantes. Los ejércitos estaban imposibilita
dos para regresar con todos los cadáveres de sus militares muertos. 
Tras quemar los cuerpos en el campo de batalla, se recogía una fle
cha de cada militar caído, que era llevada a la familia como si se 
tratara del cadáver. 30 Los familiares fonnaban un muñeco de teas, 
debidamente ataviado como el difunto, y la figura se quemaba 
para hacer llegar al teyolía las ofrendas de sus seres queridos. Cere
monia similar se hacía cuando los comerciantes habían quedado en 
sus expediciones mercantiles, ya que éstas eran equivalentes a las 
campañas bélicas. Periódicamente, hasta que se estimaba que el 
teyolía había llegado a su destino, el fuego servía para hacerle 
nuevos envíos. En el caso de las ceremonias con las que los deu
dos auxiliaban a los guerreros caídos en combate, las efigies tenían 
alas de gavilán para que el muerto, cuando llegara al Cielo del Sol, 
pudiera volar cada día frente al dios. 31 

Las fuentes proporcionan la duración de dos tipos de viajes: 
para llegar al Mictlan se precisaban cuatro años;32 para arribar al 
Cielo del Sol, ochenta días.u Al tenninar el viaje, los deudos cesa
ban las ofrendas y, en el caso de los parientes de los caídos en 
combate, podían lavarse la cara, la cabeza, y se peinaban de nuevo, 
después de no haberse aseado por las prescripciones del luto. No se 
creía en un verdadero viaje hacia el TIalocan. Los cadáveres eran 
enterrados sin cremar, y el hecho mismo de depositarlos bajo la 
tierra era una entrega directa del cuerpo al dominio de los senores 
de la vegetación y de la lluvia, Era como la siembra eJe una semilla 
que genninaba bajo la tierra para brotar en el interior del monte 

29 Las Casas, 11,463. 
30 Las Casas, 11,464. 
31 Durán, 1, 295. 
32 CF,III,42. 
33 Durán, 1, 154·156. 
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hueco y sagrado del que surgía el agua que alimentaba todos los 
ríos y llenaba todas las nubes. Los señores sepultados también 
llevaban compañía; pero en este caso no había separación de los 
componentes de los cuerpos de los esclavos, 'puesto que los infe
lices hombres que seguirían sirviendo a su señor eran enterrados 
vivos.34 No era necesaria una remisión por fuego, porque ésta po
día hacerse directamente. Así se deduce de lo dicho acerca del 
sacrificad'o a lláloc: 

. .. y después de muerto y sacrificado, la carne dél enterrábanla y no la co· 
mían, y había lugar diputado para le enterrar. La causa porque no la 
comían era porque Tláloc, a quien la fiesta se hacía, era el dios de la tierra, 
y por eso le enterraban.3s 

La suerte que esperaba a los teyolía en los distintos mundos de 
la muerte era muy distinta, como se verá más adelante. 

El tonalli 

El destino del tonalli presenta mayores problemas para su estudio. 
Debe recordarse la naturaleza fragmentable de esta entidad aními
ca y su posibilidad de quedar parcialmente adherida a las uñas y a 
lo~ cabellos, partes del cuerpo que comparten las características de 
un rápido crecimiento y de la necesidad que se tiene de cortarlos. 
Según las concepciones indígenas actuales, el ser humano va de
jando porciones de su tonalli en todos los lugares en los que vive. 
Por alguna razón, se estima necesario que el tonalli se reintegre 
después de la muerte, por lo cual esta entidad anímica realiza 
un viaje en el que va recogiendo sus disgregadas porciones. 36 

Algo semejante debe de haberse creído en la antigüedad. Los 
ritos mortuorios no sólo eran cumplidos con el fin de enviar al 
camino del teyolía lo que le era necesario para soportar las penu
rias del viaje. También el tonalli era auxiliado mediante un rito 
específico. Esto se desprende, en primer término, de una de las 
palabras con las que se designaban estos ritos: tonaltía (nite), regis
trada por Molina, que literalmente significa "dar tonalli". La parte 
del rito funerario a la que fray Bartolomé de las Casas da dicho 
nombre (quitonaltía) está descrita como la colocación de una 
efigie del muerto, hecha de madera, sobre la caja en la que se 

34 "Costum bres, fiestas ... ". 5 8. 
3S 
36 

"Costumbres, fiestas ... ",44. 
Por ejemplo. véase para los tzotziles Guiteras Holmes, Los peligros .... 105. 
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habían puesto los restos de la incineración.:t7 La efigie, se deduce, 
tenía como función atraer las dispersas fracciones de tona/Ji, que 
así pasarían al interior de la pequeña caja para ser conservadas. En 
efecto, una vez quemado el cuerpo, se recogían las cenizas y los 
fragmentos de hueso en una vasija de barro o en una caja de piedra 
o de madera; pero se incluían también, como si sirvieran para mar
car los límites del tonalli durante la vida, el mechón de cabellos 
que se habían cortado al individuo en sus primeros días, y los que 
se habían tomado de la coronilla de su cadáver. Con ello quedaba 
depositado el tonalli del hombre en el hogar familiar o en el tem
plo del calpulli. Dice Torquemada: 

... cortábanle (al muerto) unas guedejas de cabello de lo alto de la cabeza, 
y guardábanlos porque decían que en ellos quedaba la memoria de su áni· 
ma y día de su nacimiento y muerte; y estos cabellos juntaban con otros 
que en su nacimiento le habían cortado, y todos juntos los ponían en una 
caxita muy bien labrada y pintada por de dentro con figuras del Demonio, 
según que les parecía, y los tenían dibujados en piedra y maderos.38 

La referencia directa a la memoria del ánima y día del nacimien
to y muerte, y el vínculo entre el tonalli y los cabellos robustecen 
la deducción. En esta forma el tona/Ji quedaba materialmente for
mando parte de la fuerza familiar; fuerza que podía ser revitalizada 
si se repetía en los descendientes el nombre de los antepasados, 
como quedó dicho. 

1..0 anterior da a las efigies una doble función: la de remitir a 
través del fuego lo que necesitaba el teyolía, y la de atraer los frag
mentos del tonalli. A la segunda alude el término quitonaltía del 
dominico. En efecto, la remisión de auxilio para el camino, a tra
vés del fuego, puede explicarse cuando los teyolía viajaban hacia el 
Cielo del Sol o hacia el Mictlan; pero no cuando la persona había 
muerto ahogada. Las fuentes, sin embargo, dicen que también se 
formaba la efigie cuando no se recuperaba el cuerpo hundido en
tre las aguas,39 y la segunda función justificaría en este caso la 
formación de la figura. 

Así como los antiguos nahuas conservaban los restos mortuorios 
con los cabellos de la coronilla (que estaban bañados de tonalli), 
los antiguos mayas yucatecos guardaban los restos como reliquias 
y ponían en los recipientes la piel del colodrillo: 

37 Las Casas, 11,463. 
38 Torquemada, 11, 52l. 
39 Las Casas, 11, 464. 
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A los señores y gente de mucha valía quemaban los cuerpos y ponían las 
cenizas en vasijas grandes, y edificaban templos sobre ellas, como muestran 
haber hecho antiguamente los que se hallaron en lzamal. Ahora, en este 
tiempo, se halló que echaban las cenizas en estatuas huecas, hechas de ba
rro, cuando (los muertos) eran muy señores. 

La demás gente principal hacía a sus padres estatuas de madera, a las 
cuales dejaban hueco el colodrillo, y quemaban alguna parte de su cuerpo 
y echaban allí las cenizas y tapábanlo; y después desollaban al difunto el 
cuero 4el colodrillo y pegábanselo allí, enterrando los residuos como te· 
nían de costumbre; guardaban estas estatuas con mucha reverencia entre 
sus ídolos.40 

Ahora bien, ¿qué sucedía con el tonalli tras la muerte, pero an
tes de que se guardara en la caja?, y ¿qué si total o parcialmente 
quedaba libre, pese a los cuidados rituales? Alguna luz puede dar la 
información de las concepciones actuales. Por una parte se afir
ma que la "sombra" vaga para recuperar sus partes; por otra, que 
el objeto de su vagar es la restitución y la reparación de los bienes 
de los que el individuo gozó sobre la tierra; por ejemplo, se dice 
entre los tzotziles que la entidad anímica cose la piel de los anima
les que el hombre cazó en vida.41 En cuanto a su definitiva libre 
existencia, también se afirma que la "sombra" que envuelve y pro
tege al "aire de noche" permite deambular a los fantasmas por el 
mundo. 42 La creencia en el vagar de la "sombra" está demasiado 
extendida en la actualidad como para estimarla desligada de las 
concepciones prehispánicas. Ya se volverá sobre este punto. 

El ihíyotl 

La suerte del "aire de noche" (el ih íyotl prehispánico) está ligada a 
la de la "sombra". En nuestros días se cree al primero incapaz de 
existir sin su cobertura, y así una entidad anímica envuelve a la 
otra, permitiéndole que cause daños a los mortales. También se 
afirma que del muerto surgen emanaciones dañinas, que el muerto 
quiere que se le acompaiíe, y que estas temidas entidades son atraí
das por las antiguas pertenencias del difunto. 

Aunque en las fuentes históricas no hay menciones explícitas de 
la relación entre el ihíyotl y los fantasmas, éstos aparecen en las 
descripciones de las creencias prehispánicas y se registraron múlti
ples precauciones de los vivos contra las malas influencias de los 

40 Landa. 59. 
41 Díaz de Salas. "Notas ... ". 264. 
42 W. Madsen. n,e Virgin ·s .... 264. 
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difuntos o de fuerzas maléficas muy semejantes a las descritas con 
el actual nombre de "aire de noche". Así, la mujer prefiada y su 
marido temían salir de noche de su casa sin las precauciones mági
cas apropiadas, puesto que había el peligro de que tropezaran con 
alguna fuerza nociva. En ocasiones la fuente dice que tenían miedo 
de encontrarse con "algo"; pero otras veces se dice claramente que 
con "alguien". 43 

Entre las precauciones contra la entidad anímica debe incluirse 
la vestimenta de luto, puesto que los deudos se untaban de lodo y 
se cefiían cintas de cuero muy sucias en la cabeza,44 como si 
quisieran ocultarse de alguna entidad anímica del pariente muer
to, entidad que podía seguirlos por la familiaridad que con ellos 
había tenido en vida. 

Las partes que se volatilizaban con la cremación 

Veamos qué sucedía con las partes integrantes del ser humano, y 
para ello volvamos a la acción del fuego. Son dos las explicaciones 
que dan los textos históricos de la cremación. La primera dice que 
la costumbre fue instituida como memoria de la incineración del 
cuerpo del sefior tolteca Quetzalcóatl.45 La segunda dice que que
maban los muertos y guardaban las cenizas "porque esperaban que 
Mictlantecuhtli, dios del infierno, los dejaría salir, y así resucita
rían otra vez".46 Ninguna de las dos explicaciones es satisfactoria. 
Es preferible retomar a la idea del fuego como elemento transfor
mador de todo lo existente, el que puede romper la barrera entre 
el mundo habitado por el hombre y los sitios en los que moran los 
dioses. 

Cuando el teyolía iba al Mictlan o al Cielo del Sol, las llamas 
podían remitir el perro que ayudaría al muerto a cruzar el río 
subterráneo, los bienes necesarios para cubrirse, alimentarse y pro
tegerse en el camino, las ofrendas que el viajero entregaría a 
Mictlantecuhtli, las prendas que los cautivos del guerrero habían 
llevado cuando fueron inmolados en la piedra del sacrificio,47 y 

43 Se dice que el marido temía andar sólo de noche, porque quizá encontraría "algo": 
anozo itlo quimonamicn'z; pero también se afirma que la mujer preñada, cuando 
quería andar de noche, se ponía en el vientre ceniza para no encontrarse con "al· 
guien" y conservar, con esta medida, a su hijo: inic amo quiteTlllmictiz cana. No 
hay duda que este "alguien" era persona. López Austin, Augurios •..• 72 y 80. 

44 Durán, 1, 295. Molina dice "Tlozoquipaltilmahua. el que anda vestido de luto". U· 
teralmente la palabra quiere decir "el que tiene el manto pintado con lodo". 

45 Historia de México, 116. 
46 Historia de México, 104. 
47 Sobre esto véase "Costumbres, fiestas ..... , 43. 
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hasta las alas de plumas de gavilán con las que los guerreros muer
tos en combate volarían frente al Sol; pero no remitían al teyolía 
mismo del muerto, puesto que éste no abandonaba la tierra hasta 
cuatro días después de la incineración del cadáver. ¿Para qué, 
entonces, se quemaba el cuerpo del difunto junto con todas las 
ofrendas que debían remitirse al más allá? Sólo puede pensarse que 
el teyolía también fuese favorecido con parte de la fuerza vital 
que se encontraba distribuida en el cuerpo, energía que podía des
prenderse por medio de la cremación y viajar hacia el camino 
de los muertos. Así, aunque el teyolía jamás pudiese reintegrarse 
otra vez a toda la complejidad corpórea que había existido so
bre la tierra, al menos en parte disfrutaría del vigor necesario para 
recorrer la difícil senda. En el caso de los idos al llalocan, el teyo
lía era dejado con el cuerpo mismo bajo la tierra, y por tanto la 
cremación no era necesaria. Todo quedaba reunido en la sepultura. 

Hay que distinguir la incineración del cuerpo de la practicada 
con las efigies. En la segunda hay simple remisión de auxilio, y se 
hacía anualmente, durante los cuatro afios que se creía ocupaban 
los difuntos en llegar a Mictlantecuhtli, o durante los ochenta días 
que el guerrero tardaba en alcanzar el Cielo del Sol. 

Los residuos de la cremación 

No toda la fuerza vital era enviada a los caminos de los muertos 
por medio del fuego. Parte de ésta quedaba en los huesos y en 
las cenizas del cremado, que formaban, unidos a otros elementos, 
el conjunto de restos que se guardaban en el hogar del difunto 
o en el templo del calpulli. Quedaban en el recipiente, como se ha 
dicho, los primeros y los últimos mechones de cabellos, los frag
mentos de hueso, las cenizas y una piedra. Acostumbraban los 
tlaxcaltecas mezclar todo esto con sangre,48 con el obvio propó
sito de aumentar la fuerza de los residuos. 

Ya en otro lugar he hablado de la importancia de los huesos de 
los gobernantes y hombres-dioses como reliquias a través de las 
cuales los pueblos creían recibir la protección de sus númenes pa
tronos.49 Igual función, en menor escala, debió de tener la caja de 
los residuos de la cremación que se guardaba en el ámbito domi
ciliario o en el templo. Recíprocamente, los restos debían seguir 
recibiendo en forma periódica las ofrendas familiares. En la fiesta 
de huauhquiltamalcualiztli. en el mes de izcalli, se acostumbraban 

48 Esto se hacía con los restos de los tlatoque tlaxca1tecas. Muñoz Camargo, 148. 
49 López Austin, Hombre-dios. 139-141. 
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recíprocas donaciones de tamales hechos con las partes verdes de 
la planta de bledo, intercambio que se hacía tanto entre familia
res como entre vecinos. Los muertos participaban de la comida, 
y las viandas eran colocadas sobre sus tumbas.50 Otra de las fies
tas en la que se hacían ofrendas a los muertos sobre sus tumbas 
caía en el mes de quecholli, y en ella también se convidaban 
tamales a los restos incinerados de los difuntos. 51 

La historia registra una interesante forma más de custodia de los 
residuos del difunto. Se dice que cuando fueron quemados los res
tos de Motecuhzoma Xocoyotzin, sus deudos echaron en líquido 
las cenizas y las bebieron.52 Puede dudarse de la veracidad del 
hecho concreto, ya que son contradictorias las noticias acerca de 
la suerte que corrió el cadáver del tlatoani mexica; hay quien afir
ma que los restos fueron enterrados, y quien asegura que las 
críticas circunstancias de la conquista lo impidieron. Pero lo inte
resante es que se menciona una práctica por medio de la cual 
los residuos de un individuo importante eran guardados por sus 
deudos en sus propios organismos, garantizando así tanto una 
supuesta custodia permanente de las cenizas como la preservación 
de la energía vital del muerto en el ámbito familiar. 

La sangre 

La muerte violenta hacía partícipes a los dioses de la energía vital 
de la que se suponían ávidos y necesitados. Los caídos en comba
te entregaban su sangre a la Tierra como última contribución. La 
sangre también revitalizaba al Sol, divinidad que, al carecer de ali
mento, menguaría hasta el punto de ser incapaz de mantener el 
orden cósmico. Las lluvias, la fertilidad de la tierra, la salud 
del pueblo, la potencia bélica, eran "compradas" a los dioses con 
la sangre de los sacrificados, en una relación que se encargaron de 
magnificar los pueblos que se encontraban en proceso de expan
sión y de conquista. Los sacerdotes sacrificadores untaban los 
labios de las imágenes con la sangre de los occisos en los ritos, y 
arrojaban gotas de sangre hacia los cuatro rumbos del plano ho
rizontal para que todos los dioses distribuidos a lo largo y a lo 
ancho de la tierra recibieran su parte en el banquete. Así, el 
"líquido precioso" (chalcfzíuhatO vigorizaba a los diferentes due
ños del cosmos. La perenne hambre de Mictlantecuhtli, el señor 

50 HG, 1, 225. 
51 HG, 1, 203. 
52 "Costumbres, fiestas ... ", 57. 
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de la muerte, era calmada por sus adoradores con jícaras de sangre 
vertidas sobre la cabeza de la imagen. 53 

El coraz6n de piedra 

Es necesario buscar la causa de la presencia de un elemento más: la 
piedra que se colocaba en la boca de los cadáveres antes de la inci. 
neración. Acerca de ella nos habla fray Bartolomé de las Casas 
cuando describe las honras fúnebres practicadas en el cuerpo de 
un tlatoani: 

Ayuntados todos, componían el cuerpo del muerto, envolviéndolo en 
quince o veinte mantas ricas entretejidas de muy lindas labores (porque no 
hobiese muncho frío) y metíanle una piedra en la boca, esmeralda de 
valor, que los indios llamaban chalchihuitl. Decían que aquella piedra 
le ponían por corazón. Solían poner así en los pechos de los ídolos unas 
piedras preciosas fmas, diciendo que aquéllas eran sus corazones, en 
memoria de lo cual debían poner también a sus muertos ... 

Otro día cogían la ceniza del seftor muerto, y si había quedado algún 
huesezuelo que no había consumido el huego, poníanlo junto en la caja 
con lo~ cabellos, y buscaban la piedra que le habían puesto por corazón, 
y tambIén la guardaban dentro. $4 

Se colocaba una piedra en la boca de los macehualtin, aunque, 
como es natural, la calidad del objeto era inferior: 

fuuan in iquen in miquia in tlatoque, 
ihuan in pipilti, quintololtiaya chal· 
chihuitl. Auh in zan macehualti, zan 
texoxoctli, anozo itztli. Quilmach in· 
yollo mochihua.55 

y cuando morían los tlatoque o los 
pipütin, les hacían tragar (a los cadá· 
ve res) un chalchihuitl. Y si sólo eran 
macehualtin, sólo Qes ponían) un te
xoxoctli,56 o quizá una obsidiana. 
Dizque Qas piedras) se transfonnaban 
en sus corazones. 

Dos son las posibles interpretaciones que se pueden dar a la 
función de esta piedra: una, que se trataba de un objeto valioso 
con el que el teyolía solventaba un gasto o pagaba un servicio en 
el camino a su lugar de destino; otra, que servía para recibir y con
tener una porción de una de las entidades anímicas. La primera 

53 Codex MaglÚlbechÚlno, Col. 87v. 
54 Las Casas, 11,462463. 
55 CF, 1lI, 43. 
56 Esta piedra verde tenía manchas blancas, negras o de distintas tonalidades de verde. 

Su valor era escaso. Recibía también los nombres de mixtecátetl y ocel6tetl. CF, 
XI,226. 
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interpretación podemos encontrarla tanto en Landa, referida a los 
antiguos mayas yucatecos, como en Starr, cuando.habla de los na
huas tlaxcaltecas de fines del siglo pasado. Landa dice: 

Muertos, los amortajaban, llenándoles la boca de maíz molido, que es su 
comida y bebida que llaman koyem, y con ello algunas piedras de las que 
tienen por moneda, para que en la otra vida no les faltase que comer. 57 

Por su parte, Starr afirma que los tlaxcaltecas po?ían una 
moneda en la boca o en la mano del difunto, para que este la en
tregara al perro que lo ayudaría a cruzar el río del inframundo.58 

La segunda interpretación aparece en Ximénez que, al hablar de 
los mayas de Verapaz, dice: 

Ya que el enfermo llegaba a la muex:e, si era persona princi?al, la priI?er~ 
cosa que le ponían en la boca despues de muerto era ~na p~edra pr~clOsa, 
otros decían que no se la ponían después q~e monan, SI~O al tiempo 
que querían espirar, porque para eso le poman aquella pIedra que era 
para que recibiese su ánima; y espirando luego le refregaban el rostro con 
ella livianamente. (Refriegan la cara al morir; y luego que ha muerto le 
meten masa de chile en la boca; yo no sé para qué es). El ponerle aquella 
piedra en aquella coyuntura y tomarle aquel postrer espíritu o resuell? 
era oficio de por sí y muy principal; de manera que en el puebl~ el I?as 
noble lo había de hacer; y si era en casa del rey o gran señor, el mas pnva
do. La piedra era guardada con gran cuidado de la misma pe,rson~; por ~llo 
era tenido con gran reverencia de todos, y a la piedra despues sallan a cier-
tos tiempos a ofrecer sacrificios. 59 

La interpretación de fray Francisco Ximénez es más cong~uente 
con las ideas que se analizan. Así se explica que se rec~glese ~ 
guardase la piedra junto a los restos corporales que segulan reCi
biendo culto. De esta manera puede equipararse esta piedra a ~os 
corazones de piedra de las imágenes de los dioses, ya que las JO
yas puestas en sus pechos formaban el centro receptor que d,ab~ 
poder a la materia de la que las imágenes estaban hechas. Por ultI
mo, así se justificaría el nombre de "corazón" que daban a este 

objeto. . . . 
. Qué entidad anímica era la reCibida por la piedra? El que se Ha-

ma~a "corazón" sugiere que se trataba del teyolía, element~ que, 
libre de su cobertura natural, podía residir en un cuerpo sustItut? 
No todo el teyolía, obviamente, sino una parte de él, lo necesano 

57 Landa, 59. 
58 Starr, .. Notes ..... (1899-1900),127. 
59 Ximénez, 1, 111. 
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para que el recipiente en el que se depositaban los restos tuviese, 
al menos, un fragmento vivificante del centro racional por exce
lencia. 

En cuanto a las piedras que los mayas utilizaban como moneda 
y a la moneda de los tlaxcaltecas, es verosímil que se tratara de 
otro tipo de objetos, con el que se creía que el teyolía, en el cami
no de la muerte, solventaba sus gastos. 

Transformaciones de los muertos en dioses, 
nubes, piedras y animales 

En la mayoría de las fuentes no se hace distinción alguna entre 
la suerte que tras el deceso corrían los pipiltin y los macehual
tino Sahagún, por ejemplo, dice que los antiguos nahuas creían 
que iban al Mictlan "los que morían de enfermedad, ahora fue
sen señores o principales, o gente baja". 60 No obstante 10 anterior, 
hay dos textos en los que $e menciona que había una marcada di
ferencia entre el destino de las almas de los gobernantes, de los 
nobles y de la gente común. Uno de estos textos proviene de la 
obra del mismo Sahagún. El franciscano, al referirse al nombre que 
se dio a la ciudad de Teotihuacan, afirma: 

Y se llamó Teotihuacan, "el pueblo de téotl", que es "dios", porque los se
ñores que allí se enterraban, después de muertos los canonizaban por 
dioses, y que no se morían, sino que despertaban de un sueño en que 
habían vivido. Por lo cual decían los antiguos que cuando morían, los hom
bres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertados 
de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses. 

Les decían: "Señor, señora, despiértate, que ya comienza a amanecer, 
que ya es el alba, que ya comienzan a cantar las aves de plumas amari
llas, y que ya andan volando las mariposas de diversos colores." Y cuando 
alguno se moría, de él solían decic que ya era téotl, que quiere decir que 
ya era muerto para ser espíritu o dios. Y creían los antiguos, engañándose, 
que los señores cuando morían se volvían en dioses, lo cual decían porque 
fuesen obedecidos o temidos los señores que regían, y que unos se volvían 
en Sol, y otros en Luna, y otros en otros planetas.61 

Mendieta, por su parte, afirma: 

Los de TIaxcala tenían que las almas de los señores y principales se volvían 
nieblas, y nubes, y pájaros de pluma rica, y de diversas maneras, y en pie-

60 HG, 1, 293. 
61 HG, m, 209-210. 
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dras preciosas de rico valor. Y que las ánimas de la gente común se volvían 
comadrejas, y escarabajos hediondos, y otros animales rateros.62 

Creo que el problema no puede resolverse como unidad. Es ne
cesario fraccionarlo y analizarlo. Puede reducirse a dos partes: 

a. Algo de algunos hombres importantes se integraba, tras la 
muerte, a una divinidad, o se convertía en una divinidad. 

b. Algo de la generalidad de los hombres se transformaba en 
diversos seres, distintos éstos según la posición social que el 
individuo había tenido en vida. 

Con respecto a la primera parte del problema, es necesario re
cordar que se creía que algunos individuos, entre los que estaban 
líderes políticos de importancia, tenían una compleja naturaleza 
que los hacía hombres-dioses. La fuerza divina se posesionaba de 
su corazón, haciéndolos no sólo representantes de un ser supe
rior sobre la tierra, sino la cobertura viviente de fuego sagrado. 
No deseo repetir aquí lo que ya en otra parte he tratado. Pero sí 
remito a la idea de que, a la muerte del hombre-dios, la fuerza di
vina debía regresar a su lugar de origen, y que, al estar alojada en el 
corazón del hombre-dios, el teyolia de éste se reunía con el nu
men cuyo fuego había albergado en vida. 63 Sólo quiero señalar 
ahora que la visión de las aves preciosas en el momento del "des
pertar" teotihuacano aparece también en la historia del gobernante 
tolteca Quetzalcóatl, cuyo corazón, como el de los señores enterra
dos en Teotihuacan, se integró o se convirtió en astro: 

Luego se atavió, él mismo se prendió fuego y se quemó. Por eso se llama 
"El Quemadero" ahí donde fue Quetzalcóatl a quemarse. Se dice que 
cuando ardió, al punto se encumbraron sus cenizas, y aparecieron al verlas 
todas las aves preciosas, que se remontan y visitan el Cielo: el tlauh
quéchol, el xiuhtótotl, el tzinizcan, los papagayos tozneneme, los alome y 
los cochome, y tantos otros pájaros lindos. Al acabarse sus cenizas, al 
momento vieron encumbrarse el corazón de Quetzalcóatl. Según sabían, 
fue al Cielo, y entró en el Cielo. Decían los viejos que se convirtió en 
estrella que al alba sale ... 64 

La mención del corazón de Quetzalcóatl no deja lugar a dudas 
de que la entidad anímica era el teyolia. 

Nuevamente nos encontramos con el problema de la fragmenta
ción del teyolia: no todo iba a integrarse al dios cuya fuerza había 

62 Mendieta, 1, 105. 
63 López Austin, Hombre·dios, 126·127. 
64 Anales de Cuauhtitlán, 11. 
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alojado. Esta fragmentación puede verse en las noticias que se dan 
de la suerte de los tlatoque de Tenochtitlan. Pese a que los sefiores 
mexicas no reunían plenamente las características de hombres
dioses, afIrmaban tener el poder del numen tutelar de su pueblo, 
Huitzilopochtli. Una fuente afIrma en un lugar que el tlatoani me
xica Tizócic había ido tras su muerte con Huitzilopochtli, y en 
otro lugar dice que estaba, junto con los tlatoque de su familia, 
en el inframundo. Cito a Alvarado Tezozómoc: 

. .. (Ahuítzotl ya llegó donde están) los reyes pasados Acamápich, Huitzil
íhuitl, Chimalpopoca, Itzcóatl, Moctezuma, Axayácatl, Tizócic Teuctli, 
que ya llegó a la parte postrera, Xiuhmohuayan, al eterno olvido en Chic
nauh Mictlan, al noveno infierno, que ya dejó su cargo y trabajo de este 
mundo.6S 

... antes que este mozo rey (Tizócic) usase de tantas crueldades, murió, y 
allá fue con Huitzilopochtli ... 66 

Otra fuente se refIere al destino del tlatoani mexica Ahuítzotl. 
Se le dice al se fiar muerto que está tanto en los sombríos lugares 
de la muerte como en el lugar resplandeciente del Sol. Cito ahora a 
Durán: 

... ya has llegado al lugar donde hallarás a tus padres y parientes y señores, 
tus antepasados, donde como un pajarito que vuela has ido a gozar del Se
ñor de lo Criado ... 67 

... ya estás acostado y descansando a la sombra de los prados sombríos de 
las nueve bocas de la muerte, y en la casa de la lumbre resplandeciente del 
Sol, donde tus antepasados están. Descanse agora, hijo mío, tu cuerpo.68 

Sólo aceptando la naturaleza fraccionable del teyolia podremos 
comprender estos textos, que en una primera lectura resultan con
tradictorios. Una parte del teyolía, la que corresponde al fuego de 
las divinidades, es la que retorna a su fuente de origen, reintegrán
dose a ella; pero ya con las características de conciencia del hom
bre-dios en el que se alojó sobre la superfIcie de la tierra. El resto 
del teyolfa tendrá diferente destino. 

Debemos atribuir a la creencia en la reintegración del teyolía 
divino no sólo el problema de interpretación de la noticia sobre 
Teotihuacan, sino parte de la de Tlaxcala. La transformación de 

65 Alvarado Tezozómoc, Crónictz mexica1lll, 390. 
66 Alvuado Tezozómoc, Crónictz mexica1lll, 260. 
67 Durán, 1, 303. 
68 Durán, 1, 304. 
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los señores tlaxcaltecas en nieblas y nubes hace suponer que sus te
yolía se sumaban a la fuerza de dioses pluviales. 

Pasemos a la segunda parte del problema sólo para apuntar su 
solución, a la que me referiré con más detalle en el siguiente 
capítulo. La división de la suerte de entidades anímicas al trans
formarse en distintos animales, de acuerdo con la posición social 
del individuo, hace pensar en las actuales concepciones del to
nalismo en grupos mayas, que afirman que existe un vínculo 
estrecho entre cada ser humano y un animal, su "tona", y que la 
categoría de éste varía de acuerdo con la importancia del individuo 
en la comunidad. A los hombres poderosos puede corresponder un 
"tona" jaguar; a los débiles, "tonas" de animales humildes. Lo an
terior liga lo dicho por Mendieta con las creencias de los nahuas 
contemporáneos, que atribuyen la forma animal del fantasma al 
tipo de "sombra": una "sombra" pesada de una persona muerta 
aparece como fantasma burro o perro; una "sombra" liviana, como 
fantasma rata o chivo. 69 A reserva de volver sobre este tema, 
puede observarse que existen congruencia entre las concepciones 
de "tona", tonalli y "sombra". El alma a la que se refiere Mendieta 
al hablar de los antiguos tlaxcaltecas no es el teyolía, sino el tonal
U, o, si se quiere, la unión del tonalli y del ihíyotl en forma de 
fantasma. 

En cuanto a la transformación de los nobles en piedras precio
sas, es sólo una mala interpretación de una metáfora, ya que 
todo lo estimado se comparaba a las joyas. Así aparece en el texto 
de los niños puros que se tradujo al principio de este capítulo. 

LOS MUNDOS DE LOS MUERTOS 

Las fuentes históricas conceden mucha importancia a cuatro mun
dos de muertos: el Mictlan, el Tonátiuh Ilhuícac, el Tlalocan yel 
Chichihualcuauhco. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se 
creía que tanto los hombres poseedores de fuego divino en su cora
zón como los que habían fallecido bajo la influencia de algún dios 
eran conducidos a la morada de sus protectores. Ya el teyolía com
pleto, ya parte de él, viajaba hacia la casa del dios que lo había 
elegido, y esto se hacía patente en los particulares atavíos que po
nían al cadáver. Los tlatoque mexicas, por ejemplo, eran vestidos 
sucesivamente con los ropajes de varios dioses, por lo que pue
de sospecharse que el fraccionamiento de su teyolía era mayor. 

69 W. Madsen, The Virgin's ... , 187. 
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Así aparece en las fuentes, para citar un caso, que se arropó el 
cuerpo de Axayácatl con los trajes distintivos de Huitzilopochtli, 
Tláloc, Yohuallahuan y Quetzalcóatl. 70 Del uso de estas prendas 
dice fray Bartolomé de las Casas: 

Comúnmente, todos al tiempo de enterrar los difuntos vestíanlos de diver
sas vestiduras e insignias de los dioses. Si era nifio, vestíanlo de las insignias 
de un dios que tenían por abogado de los nifios. Si moría de llagas, bubas o 
mal contagioso, vestíanle de las insignias de otro dios. Si era mercader, de 
otra manera, y si sef'lor, de otra, y si mujer sef'lora, diferentes de las de los 
pobres. Si moría en la guerra y podían haber el cuerpo, allí lo quemaban 
sin cerimonias, y cuando volvían de la guerra traían una saeta del muerto 
que habían quemado y tenían por imagen del muerto, y vestida de las in
signias del ~l, que~banla. A los que mataban por adúlteros, los de su 
casa les haclan una Imagen, y compuesta con las insignias de un dios llama
do . ~oltéut1, que quiere decir dios de la basura o de la suciedad, a quien 
atribUlan los pecados del adulterio y otros semejantes, y era dellos por 
muy vil y sucio dios o diablo tenido, porque con pecados de vileza quería 
ser ~ervido. A los que morían ahogados, no pudiendo haber sus cuerpos, 
haclanles figuras y poníanles las insignias del dios del agua, porque, pues 
los había llevado, lo hiciese bien con ellos.71 

De la cita de fray Bartolomé de las Casas se deduce la relación 
entre el atavío y el destino de los muertos. Es más claro al respecto 
López de Gómara, quien, tras hablar de las cuatro principales mo
radas del teyolfa, afirma: 

. .. los ajusticiados por delito, como eran hurto y adulterio, (iban) a otro 
(luga~'); los que mataban a sus padres, hijos y mujeres tenían casa por sí; 
tambIén estaban por su lado los que mataban al sef'lor ya algún sacerdote ... 
Al que moría por adúltero lo vestían como ... TIazoltéot1; al ahogado, 
como a TIáloc; al borracho, como a Ometochili ... ; al soldado, como a 
Huitzi1opochili. 72 

Así elegían los dioses a sus acompafíantes. Influían en su con
ducta para que la muerte llegara como una consecuencia de la 
acción inspirada, o enviaban directamente la muerte con los me
dios coll los que contaban en sus particulares ámbitos de poder. En 
esta forma, al llegar la muerte, los hombres estaban marcados por 
una toma de posesión, fallecían ya dentro de los dominios de un 
dios, le pertenecían. Un buen ejemplo es la acción de Ometoch-

70 Durán, 1, 306-308. 
71 Las Casas, 11,464. 
72 López de GÓlnara, 11, 388. 
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tli, dios del pulque y patrono de los habitantes del pueblo de Te
poztlan, que inducía a sus elegidos a encontrar la muerte en estado 
de embriaguez: 

... y si algún indio moría borracho o se despefiaba, que está en un risco 
puesto el pueblo (de Tepoztlán), que siempre morían o se mataban unos a 
otros, el indio que moría borracho tenían gran memoria de él, y decían 
que moría ben auenturado.73 

En principio, no es distinta esta acción de Ometochtli con los 
ebrios, o la de l1azoltéotl al inspirar los deseos carnales que condu
cían a los hombres a la ejecución por adulterio, de la de l1áloc, 
Huitzilopochtli o Tonan Quilaztli, para llevarse los teyolía, el pri
mero al l1alocan y los otros dos al Tonátiuh llhuícac. Entonces, 
¿por qué las fuentes nos hablan predominantemente de cuatro 
mundos de los muertos? La respuesta debe buscarse en la impor
tancia que las sociedades estudiadas, en un momento histórico, 
daban a las relaciones de los hombres con particulares dioses, COn 
particulares ámbitos de la vida social. Distinguían así una muerte 
común y corriente, sin gloria, de aquella que había derivado del 
vínculo entre los hombres y los númenes de los que dependían la 
reproducción agrícola, la guerra y la procreación. 

Los muertos sin gloria, los que no habían sido elegidos por Un 
dios, los que perecían por enfermedad común y corriente (tlalmi
quiliztli, "muerte de la tierra", muerte causada por las fuerzas 
telúricas), pasaban al helado camino del inframundo, camino que 
debían recorrer en un lapso de cuatro años, para llegar por fin al 
noveno lugar de la muerte, donde entregarían a Mictlantecuhtli 
los bienes que les habían servido en el viaje y esperarían su defi
nitiva destrucción. En el trayecto sufrían penalidades y se topaban 
con peligros tan grandes, que era posible que desaparecieran sin ha
ber alcanzado su meta: 

Auh in canin ic huiloaya, quilmach 
tepetl imonarnicyan, intla oipan mo
narnic tepetl, uncan popolihui, aocan 
itto in ompa Mictlan.74 

y allí donde iba (el muerto), en el 
encontradero de los cerros, dizque si 
sobre él chocaban los cerros, allí se 
destruía. Ya no era visto allá en el 
Mictlan. 

El teyolía bajaba por ocho páramos y por ocho collados, en los 
que el viento frío arrastraba piedras y plantas espinosas: 

73 "Costumbres, fiestas ... ", 54. 
74 PM, fol. 84r, 111 según Paso y Troncoso. 
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Itztli ecatoco, xalli ecatoco, quiahuitl 
ecatoco, tzihuactli, tecpatl ecatoco, 
necuametl, netzolli, cenca cehua, teu
comitl, ihuan cenca tlatequipanolo.7S 

La obsidiana es arrastrada por el vien
to, la arena es arrastrada por el vien
to, la lluvia es arrastrada por el vien
to, el tzihuactli, el pedernal es arras
trado por el.viento, el necuámet/, el 
netzolli, hace mucho frío, el teocó
mit/, y hay mucha fatiga. 76 

Es muy poco lo que dicen las fuentes de la concepción del cami
nO al noveno lugar de la muerte. Es más, los textos difieren en la 
descripción del camino. La lista más completa es la del Códice 
Vaticano Latino 3738, que da nombre a los ocho pisos del camino 
y al noveno lugar de la muerte: 

1, "la tierra", que debe entenderse como la capa más externa del infra-
mundo, 

2, "el pasadero del agua", 
3, "el lugar donde se encuentran los cerros", 
4, "el cerro de obsidiana", 
5, "el lugar del viento de obsidiana", 
6, "el lugar donde tremolan las banderas", 
7, "el lugar donde es muy flechada la gente", 
8, "el lugar donde son comidos los corazones de la gente", y 
9, "el sitio de obsidiana de los muertos" o "el sitio sin orificio para el 

humo".77 

Sahagún se refiere al segundo lugar llamándole Chiconahuapan, 
"río de los nueve", como la corriente de agua que tiene que pasar 
el muerto auxiliado por un perro bermejo; sin embargo, lo coloca 
al final del camino, como última barrera antes del descenso al no
veno piso. También menciona los cerros que chocan entre sí, el 
lugar del viento de obsidiana, y posiblemente pueda identificarse 
el octavo piso del Códice Vaticano con el lugar que Sahagún 
afirma que se creía habitado por una serpiente que aguardaba al 
muerto en el camino. Otro sitio, que no parece corresponder a la 
descripción del Códice Vaticano, es el que fray Bernardino lla
ma "lugar de la lagartija verde Xochitónal". 78 

Llegaba el teyolía a "nuestra casa definitiva" (tocenchan), sitio 
en verdad misterioso, puesto que nadie sabía a ciencia cierta 

75 PM, fol. 84r, 111 según Paso y Troncoso. 
76 El tzihuactli, el necuámctl, el netzolli y el teocómitl son plantas con espinas. Su des

cripción puede encontrarse en CF, Xl, 218. 
77 Véase la interpretación de las láminas i y ;; del Códice Vaticano Latino 3738 en el 

capítulo "La cosmovisión", 
78 HG, 1, 294-295. 
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cómo era allá la existencia. Los informes son tan contradicto
rios como debieron serlo las distintas concepciones de los antiguos 
nahuas de un lugar del que se decía que nadie retornaba, que nadie 
podía describir. La idea de secreto, expresada en la metáfora "la 
bolsa, la caja" (in toptli, in petlacalli) aparece cuando los infor
mantes se refieren al punto más recóndito del cosmos.79 Para 
algunos era un lugar yermo, oscurísimo, sin posibilidad de que el 
fuego se encendiera ni la luz solar penetrara, "sitio sin orificios pa
ra la salida del humo"; según otros, las tinieblas eran disipadas 
cada noche, cuando el Sol recorría su camino nocturno bajo la 
tierra y alumbraba a los muertos.80 Hay afirmaciones de que la paz 
eterna impedía que los difuntos se desasosegaran;81 pero también 
se describe al Mictlan como un sitio de tormentos, hediondo, en el 
que se bebe podre, en el que son comidas las almas por bestias y 
sabandijas: 82 

MictIantecuhtli, Mictecacihuatl, in 
ompa quicua MictIan xocpalli, mac
palli. Auh in imul, pinacatl; iniatol, 
temalli. lnic atH, cuaxicalli in aqui. 
Cenca quicuaya tamalli yexixilqui, in 
ompa quicua in Mictlan. PinacatI inic 
yexixilqui in tamalli. 

In aquin nican tlalticpac quicua
ya ayocomolli, yollotli in umpa qui
cua Mictlan. Auh zan moch yehuatI: 
in tecuani xihuitl in ompa cual o , 
ihuan ixquichtin in ompa hui Mic
tlan, mochintin quicua chicalotl. In 
ixquich nican tlalticpac amo cualo, 
in ompa Mictlan cualo. 

lhuan mitoaya: "Aoctle cualo. 
Cenca netolinilo in ompa MictIan".83 

MictIantecuhtIi, Mictecacll1Uatl co
men allá, en el Mictlan, pies, manos. 
y su guisado es el pinacate; su atole, 
el pus. Así lo beben, dentro de un 
cráneo. Comían muchos tamales 
peídos; allá los comen en el Mictlan. 
Los tamales están peídos por pina
cates. 

El que aquí sobre la tierra comía 
guisado caldoso, allá en el Mictlan co
me huesos de frutas. Y todo esto: 
allá son comidas hierbas espinosas, y 
todos los que van al Mictlan comen 
abrojos. Todo lo que aquí sobre la 
tierra no es comido, allá se come 
en el MictIan. 

y se decía: "Ya nada es comido. 
Se padece mucha pobreza allá en el 
MictIan". 

Más aún, llega a hablarse de que en el Mictlan existe, al menos, 
un castigo: el específico por haber derrochado los bienes indispen
sables para el sustento: 

79 Se le decía al muerto: "Fuiste puesto en la bolsa, fuiste puesto en la caja": ca otoc. 
onmotoptemili, ca otocoilmopetlacaltemili. cr, VI, 21. 

80 HG, 11,69 y 181. 
81 HG, 11,69. 
82 Véase Román y Zamora, U, 53. 
83 PM, fol. 84r., 111 según Paso y Troncoso. 

EL CUERPO Y LA MUERTE 383 

lhuan in aquin nican t1alticpac quice
cenmana tIaolli, in atIe ipan quitta, in 
ompa MictIan quixtelolococopina in 
MictIantecuhtIi, in Mictecacihuatl.84 

y al que aquí sobre la tierra derrama 
los granos de maíz, al que en nada los 
valora, allá en el MictIan le sacan los 
ojos MictIantecuhtli y MictecacíhuatI. 

También hay opiniones distintas en relación a la definitiva des
aparición de los teyolía al llegar ante Mictlantecuhtli. Algunas 
fuentes indican que al llegar al último piso los difuntos encontra
rían su destrucción: "Y allá, en el noveno lugar de la muerte, allá 
hay destrucción total" ;85 pero también se dice que el muerto 
vería allá a sus antepasados.86 En resumen, el Mictlan era incerti
dumbre, misterio. El escepticismo se ve reflejado en los antiguos 
versos: 

¿En dónde está el camino 
para bajar al Reino de los Muertos, 
a donde están los que ya no tienen cuerpo? 

¿Hay vida aún allá en esa región 
en la que de algún modo se existe? 

¿ Tienen aún conciencia nuestros corazones? 
En cofre y caja esconde a los hombres 
y los envuelve en ropas el Dador de la Vida. 

¿Es que allá los veré? 
¿He de fijar los ojos en el rostro 
de mi madre y mi padre? 
¿Han de venir a darme ellos aún 
su canto y su palabra? 
¡Yo los busco: nada está allí: 
nos dejaron huérfanos en la tierra!87 

En oposición a la triste existencia en el Mictlan, los muertos qu~ 
iban al Tlalocan eran tenidos por dioses. Sus nombres como serVI
dores de Tláloc eran ahuaque y ehecatotontin, "dueños del agua" 
y "vientecillos".88 Vivían en el monte hueco de donde brotaban 
los ríos y salían los vientos y las nubes que bañaban la superficie 
de la tierra. En la casa de los tlaloque el verano era perenne, y 
se daban siempre los frutos de la tierra. Quienes allí moraban se 
mantenían en constantes deleites y regocijos. Los niños que ha
bían sido sacrificados en honor a los dioses de la lluvia podían salir 

84 PM, fol. 84v, 112 según Paso y Troncoso. 
85 Auh in chicunamictlan, uncan ocempopoliohua. CF, I1I, 42. 
86 HG,II,69-70. 
87 Cantares mexicanos, traducción de Angel María Garibay K. en Poesía náhuatl, n, 

130. 
88 HG, 1, 125, 199-200 Y CF, 11,121-122. 
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cada año, en la fiesta de Mixcóatl, para asistir con los vivos a las ce
remonias religiosas. 89 

Hay otro mundo habitado por muertos que las fuentes descri
ben en forma m~y"parecida al Tlalocan. Es el Cincalco, "el lugar 
de la casa del malZ ,gobernado por Huémac, paraíso en el que va
namente pretendió refugiarse Motecuhzoma Xocoyotzin cuando la 
amenaza ~e. la conquista española lo indujo a abandonar la vida.90 

~l TonatI~h. ~huícac era un gran llano cubierto de tocto género 
de arboles, dlVldldo en sus dos mitades occidental y oriental. Cada 
mañana los guerreros muertos en combate recibían al Sol con 
todos sus arreos de guerra, alzando sus voces y rodelas al acom
pañar~e. Aqué~los que tenían los escudos horadados por las flechas 
enemIgas podlan usar las perforaciones para mirar al dios. Al lle
gar al ,centro del cielo~ los hombres dejaban a su ilustre viajero, 
entregandolo a las mUjeres muertas en su primer parto, que des
de ese punto lo llevaban en andas adornadas con plumas de quetzal 

Chichihualcuauhco. Códice 
Vaticano Latino 3738. iy 

por todo el cielo de occidente, pa
ra pasar la custodia, en el ocaso, a 
los seres del inframundo. A los 
cuatro años de existencia gloriosa, 
los guerreros se transformaban en 
aves y mariposas que iban y ve
nían del Cielo a la superficie de la 
tierra para libar el néctar de las 
flores. Las mujeres, convertidas en 
diosas cihuapipiltin,91 bajaban a 
sus casas a buscar sus instrumentos 
de hilar y tejer, y en ocasiones se 
hacían visibles a sus maridos.92 

Los textos afirman que la existen
cia de los guerreros convertidos en 
aves para venir a libar las flores era 
eterna.93 

El Chichihualcuauhco, Tonacacuahtitlan o Xochatlapan es re
presentado en el Códice Vaticano Latino 3738 como el sitio 
celeste en el que se encuentra el árbol de frutas de mamas, ba-

89 HG. 1, 297; Torquemada,H, 151. 
:~ A1yarad~ Tezozómoc, Crónica mexicana, 503·508. 

A la mUjer muerta de parto se le daba un nombre de diosa: Chamotzin El' 
mo que daban al' -d' . ra e miS' as mUjeres lOSas en Teotihuacan al despertarlas de su sueño de 
muerte. 

:~ HG, 1, 298; H, 180-182; CF. IlI, 4748. 
HG,H.64;CF,III,13. 
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jo el cual esperan que destile leche los niños que murieron en su 
tierna edad.94 Los informantes de Sahagún también 10 mencionan: 

Auh in aquin miquia yie achi tel
pochtontli, ihuan oc huel conetontli 
cozolco onoc, mitoaya amo umpa 
huia in Mictlan. Zan ompa huia, in 
Xochatlapan. Quilmach umpa icac in 
chichihualcuahuitl. Quichichi in pi
pilcitzintin. Itzintlan mocacamachal
huiticate in pipilcitzinti; incamac 
hualixticaticac in chichihualayotl.95 

y del que moría todavía jovencito y 
aún era un niñito de cuna, se dice 
que no iba allá al Mictlan. Sólo iba 
allá, al Xochatlapan. Dizque allá se 
yergue el árbol nodriza. Maman de él 
los niñitos; bajo él los niñitos están 
abriendo constantemente la boca; de 
sus bocas chorrea la leche. 

LA DETERMINACION DEL DESTINO DE LOS MUERTOS 

Como se ha visto, eran dos las formas de morir. Por una parte esta
ba la muerte sin gloria, tlalmiquiliztli, que remitía a los hombres a 
la oscuridad y frío del Mictlar1. Por otra, la muerte en el ámbito de 
protección de un dios particular, que elegía a los seres humanos 
con los que integraría su ejército de ayudantes. Estas privilegia
das formas de muerte, obviamente, correspondían al dominio que 
cada dios tenía sobre la tierra y sus moradores. Tláloc y Chalchiuh
tlicue (el dios de la lluvia y su consorte, la señora de las aguas que 
están sobre la superficie de la tierra) mataban por inmersión en el 
agua, por golpe de rayo, a través de sus animales delegados, que 
eran el ahuítzotl y el ateponaztli,96 o enviando a los hombres en
fermedades contagiosas o en las que era conspicua la acumulación 
de líquidos corporales. También les pertenecían los hombres que 
habían sido sacrificados en su honor.97 Huitzilopochtli y Cihua
cóatl Quilaztli llevaban al Cielo del Sol a los muertos en guerra 
(militares o no), a las muertas en primer parto, a los sacrificados 
en su honor y a los comerciantes que falleCÍan en una expedición 
mercantil, aunque la causa del deceso de éstos hubiese sido una 
enfermedad común. 98 Cihuacóatl daba a las mujeres una muerte 
semejante a la que ella había tenido en el mito.99 Otros dioses, ya 

94 Códice VaticantJ Latino 3738. iy. 
9S PM, fol. 84Y, 112 según Paso y Troncoso. 
96 El ahuítzotl era un mamífero fantástico, acuático, que tenía una mano en el extre

mo de la cola, y con ella asía a los que el señor de la lluvia quería matar. El atepo
naztli es un ave acuática a la que Friedmann, citado por Dibble y Anderson, iden
tifica como Botauros lentiginosus (.Montagu). Véase CF, XI, 33, nota 27. 

97 HG, 1,50, 297; H, 143; IlI, 264-265; Torquemada, H, 82, 151,529; Pomar, 190. 
98 HG, 1, 135, 297·298; n, 84; I1I, 33. 
99 Hernández, Antigüedades .... 139. 
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se ha visto, inspiraban a los hombres pasiones y provocaban 
estados de embriaguez que los conducían a un fin violento por 
ejecución, contienda o accidente. 

Los dioses, pues, mataban y enfermaban con sus características 
armas; atacaban principalmente en los días en que se hacía presen
te su influencia sobre la tierra, y se llevaban a los hombres que 
caían bajo su imperio. 

¿ Qué factores determinaban la preferencia de los dioses por 
ciertos hombres? Uno era el comportamiento, moralmente positi
vo o negativo, de los elegidos; otros, circunstancias ajenas a la 
conducta de los hombres; aunque es verosímil que en la mayor 
parte de los casos se considerara que entraban en juego tanto la 
influencia de los dioses como los actos de responsabilidad humana. 
La influencia podía haberse originado el día del nacimiento o del 
ofrecimiento del nmo al agua, en su tonalli. Marcas notables, como 
la presencia de un doble remolino en el cabello, eran muestras 
de la temprana elección de Tláloc, y el niño debía ser sacrificado 
a los dioses de la lluvia. 100 Los nacidos en ce mázat/, por ejemplo, 
fácilmente podían ser muertos por el golpe de rayo, ahogados o 
por el ataque del ahuítzotl. 101 Otros debían al signo del tonalli su 
tendencia a la comisión de adulterio y a ser ejecutados por dicho 
delito,102 o su predestinación a la muerte en juventud en el cam
po de batalla. l03 

La buena vida, la valentía, la devoción y la pureza también 
hacían que los dioses llamaran a sí a quienes se habían hecho 
acreedores de su amor. Premiaban con buena muerte Tláloc, Chal
chiuhtlicue, el Sol y Quilaztli. En particular los apartados de toda 
delectación carnal eran gratos a estos dos últimos dioses. 104 Por 
otra parte, eran muertos por los dioses quienes los ofendían o lle
gaban a contagiarse con aquello que estaba cargado de su energía. 
Tláloc castigaba a los blasfemos, a quienes atesoraban piedras ver
des preciosas (las joyas del dios) y a quienes tocaban el cuerpo de 
un ahogado, puesto que sólo los sacerdotes de los dioses acuáticos 
podían recoger sin peligro el cadáver. Los así castigados, en vez de 
encontrar una pena en el más allá, iban a gozar de las delicias del 
Tlalocan. los Otro interesante origen de muerte gloriosa era la in-

100 CF, 11,42. 
101 CF, IV, 10. 
102 Serna, 167. 
103 Serna, 168 y 170. 
104 HG, 11, 142-143. 180-183; 1lI, 265. 
lOS HG, 1lI, 265; Muñoz Camargo, 161-162. 
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tervención de un familiar ya fallecido ante el dios que 10 había lle
vado a su paraíso. Cuentan los textos que los qu~ .moraban en el 
Tlalocan pedían al señor de la lluvia que sus familIares los acom
pañaran, y solicitaban para ellos una muerte como la suya; y que 
los deudos, por precaución y en contra del dese? de sus abogad~~, 
evitaban el baño en los lugares donde pudl~ran ahogarse. 

Es necesario hacer hincapié en la importanCIa de la conducta 
para la consecución de la gloria ultra terrena. Aunque !a suerte de 
los teyolía no dependiera totalmente del comportamIento ?~ los 
hombres, el acceso al Tlalocan y al Tonátiuh Ilhuí~ac se facdltaba 
si el individuo cultivaba las virtudes de la valentla, l~ pureza y 
la devoción. No era la conducta, como se ha afirm~do, aJe~_a al des
tino del muerto. La muerte privilegiada se concebla tamblen ,:omo 
castigo o como premio, independientemente de la presenCIa de 
otros factores que estaban más allá de la voluntad de los h?mbre~. 
El marcado contraste entre la buena muerte y la muerte Sl~ glona 
alcanzaba el carácter de instrumento ideológico que conducla ~ los 
hombres por los cauces socialmente establecidos. No se renunCIaba 
a un elemento ideológico tan valioso. 107 

LAS FUNCIONES BENEFICAS y LOS DAÑOS DE LOS MUERTOS 

En un trabajo anterior me referí a los mundos de los muertos 
afirmando que debían ser considerados no tanto meras moradas ul
traterrenas de los hombres, sino regiones a las que eran llamados 
para servicios divinos. lOS Más explícito Pedro Carrasco, ve en la 
vida ultraterrena una proyección de la sociedad mundana: 

De la misma manera que entre los hombres hay señores qu~ gobiernan un 
lugar y tienen grupos de súbditos y criados, entre .los dioses h~~ tam
bién señores de diferentes regiones divinas y de diferentes ac.tiVldades 
llamados igualmente teuctli, que tienen a sus órdenes gr~pos de dl?SeS me
nores que los ayudan en sus actividades. Los casos mejor conoc~dos son 
el del señOr del infierno que reina sobre los muertos; el de la llUVia, s~ñor 
del Tlalocan, a cuyas órdenes hay una multitud de diosecillos de la lluVla; y 
el del Sol, a quien ayudan en su ascenso diurno las almas de los guerreros 

106 HG III 265. . ._ 
107 Sobre di tema de la muerte. de los mundos de los muertos y sobre la detennmaclon 

de su destino se han escrito varios estudios. El lector interesado pu~de consul~ar, en
tre otras obras: Soustelle. PenSQmiento cosmológico de los .a~ItI~.os mexlca~os. 
60-65' León-Portilla La filosofía náhuatl. 203-217; Ruz Lhuillier. El pensarruen
to nllhuatl respecto de la muerte"; González Torres ..... ~1 culto a los muertos entre 
los mexica" y Matos Moctezuma. Muerte a filo de obsldwna. 

108 López Austin. "IdeaL." ,)~Q 
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muertos. Pero hay otros casos semejantes. En general se puede decir que 
los servidores de los dioses son las almas de los hombres que mueren 
de una manera particular que los señala como servidores del dios a cuya 
corte se suman. De este modo los muertos son a la vez hombres y dio
ses. 109 

Ya se hizo mención de las funciones de los que iban al Tonátiuh 
Ilhuícac: los hombres acompañan al Sol desde el amanecer hasta 
su llegada al centro del cielo; las mujeres 10 llevan en andas ricas 
desde el centro del cielo hasta el punto del ocaso. Como en el caso 
de los muertos del TIalocan, las mujeres que moraban en el Cielo y 
se habían convertido en cihuapipiltin podían beneficiar a sus 
familiares vivos, in tercediendo por ellos ante el Sol."0 

También se habló de los teyolía que iban al TIalocan y se con
vertían en auxiliares del señor de la lluvia para participar en la 
distribución de las aguas. Esta es una de las creencias actuales más 
vigorosas en muchas poblaciones indígenas, en las que se considera 
que los muertos por causas acuáticas (y actualmente se agregan los 
niños que fallecen sin bautismo y los occisos de cualquier tipo) 
provocan la lluvia, dirigen los vientos, traen el agua del mar o 
limpian los cauces subterráneos. Otra función benéfica se les 
atribuye: se afirma que los individuos que ingieren hongos aluci
nógenos consultan en su estado de éxtasis a los muertos niños del 
TIalocan, los xocoyómeh, acerca de la naturaleza de sus enfer
medades. lll 

De los teyolía del Mictlan existe poca información. Son mencio
nados con el nombre de mictécah como servidores y mensajeros de 
Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl;11l también se señala como una 
de sus funciones recibir al Sol, de manos de las mocihuaquetzque 
convertidas en cihuapipiltin para acompañarlo en su recorrido noc
turno por debajo de la tierra: 

... umpa concahua, in umpa mitoa, in 
umpa oncalaqui Tonatiuh. 

Quil inmac oncahua in mictecah; 
quitoznequi, MictIan tlacah, Mictlan 
chaneque; quitoznequi, mimiquiztin. 
Umpa quihuica in Mictlan. ll3 

... allá los dejan, se dice que allá, en 
el lugar del ocaso. 

Dizque lo dejan en manos de los 
mictécah; quiere decir, de los hom
bres del Mictlan, de los habitantes del 
Mictlan; quiere decir, de los muertos. 
(Ellos) allá lo llevan al Mictlan. 

109 Carrasco, "La sociedad mexicana ... ", 239. 
110 HG, 11, 182·183. 
111 Reyes G., "Una relación $obre hongos ... ", 140-141. 
112 Leyenda de los Soles, 120-121. 
113 CF, VI, 163. 
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Es obvio que los muertos fuesen, como los dioses a quienes ser
vían tanto benéficos como dañinos. Amos y servidores estaban , . 
ávidos de las fuerzas vitales, del cuerpo y de la belleza de qUIenes 
todavía moraban sobre la tierra. En esta forma los muertos, por sí 
o por orden de los dioses, se sumaban a los terribles seres de los 
soles anteriores que atacaban a los vivos cuando éstos se encontra
ban en circunstancias desfavorables. Del cielo bajaban las mujeres 
mocihuaquetzque, las que por su forma de muerte se habían con
vertido en diosas: 

En el signo que se llamaba ce quiáhuitl, en la primera casa, hacían fiesta a 
las diosas que llamaban cihuapipiltin. Estas decían que eran las mujeres 
que morían del primer parto; decían que se hacían diosas y moraban en la 
casa del Sol, y que cuando reinaba este signo descendían a la tierra y he
rían con diversas enfermedades a los que topaban fuera de sus casas, y 
por esto en estos días no osaban salir de sus casas.114 

Y no sólo bajaban en ce quiáhuitl, sino en otros cuatro días de 
la cuenta de los 260 del tonalpohualli: ce mázatl, ce ozomatli, 
ce calli y ce cuauhtli, todos ellos pertenecientes al occidente. Las 
mujeres enfermaban de muerte a los adultos y tomaban posesión 
del cuerpo de los niños, causándoles hemiplejia, estrabismo y pará
lisis faciales o de los miembros, para robarles la hermosura." S 

Las funciones de los muertos por mandato de TIáloc, los ahua
que y los ehecato ton tin, no eran únicamente proporcionar las 
benéficas lluvias a los hombres, sino las dañinas, y arrojar sobre 
ellos los mortales rayos, las destructoras tormentas y los granizos 
cuando así lo ameritaban los pecados de los pueblos." 6 Su ira se 
descargaba también en forma de enfermedades de naturaleza fría, 
entre las que se contaban la gota y la parálisis, males que ellos 
mismos estaban capacitados para curar. Como en el caso de las mo
cihuaquetzque, podían causar daño al tomar posesión del cuerpo 
de sus víctimas."7 La intrusión en el organismo de un muerto del 
agua, específicamente el que había descendido a la tierra c~n el ra
yo, producía en la víctima un mal progresivo que se mamfestaba 
en una tendencia a la conducta antisocial, enfermedad equiparable 
a la insania. En este caso la expulsión se hacía ahuyentando al in
truso con sahumerios. 118 

114 HG, 1, 135. 
115 HG, 1, 322, 334,349,354,360; CF, IV, 10,41,81, 93,107. 
116 MuñozCamargo, 130-131. 
117 HG, 1, 72-75; 11,265; Torquemada,11, 64; Ponce de Le6n, 125. 
118 López Austin, "De las plantas ... ", 135. 
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No recuerdo haber encontrado en las fuentes históricas alguna 
información sobre el daño causado a los vivos por los teyolía que 
habitaban en el Mictlan. Entre los totonacas actuales sí se afirma 
que algunos malos aires de enfermedad y muerte son los servidores 
del Demonio o Dueño de la Muerte y de la Virgen del Carmen, 
personajes equivalentes a los antiguos Mictlantecuht1i y Micteca
cíhuatl. 119 Pero son más frecuentes hoy en día las menciones que 
se hacen de los daños causados por los fantasmas. Estos no son 
propiamente "espíritus" (teyolía), sino "aires de noche" (ihíyotl) 
que vagan por el monte. 

En la literatura etnográfica pueden distinguirse tres daños 
distintos causados por los fantasmas. Uno de ellos es el robo de 
"sombra" o sea el "espanto". Lo producen estos seres cuando 
se aparec~n a los vivos, los asustan, y capturan su entidad anímica 
que sale a consecuencia de la impresión. Este ataqu~ 10 ~acen en s~ 
carácter de servidores; se dice que los muertos estan baJo el domi
nio de un dios telúrico, dueño de los animales silvestres, ~ que los 
tepehuas llaman Moctezuma. 120 El mal se cura con la busqueda, 
recuperación y devolución de la "sombra" al enfermo. El segundo 
dafío sufrido principalmente en el corazón, se debe a que la en
tidad' anímica se aloja en el cuerpo de la víctima. Se procede 
contra el intruso con métodos de expulsión, ya sea atrayéndolo 
hacia afuera con una gallina negra que queda paralítica tras la cura 
del enfermo, ya punzando para propiciar la salida.121 El tercer da
fío se origina cuando la entidad anímica se adhiere a quien ha 
estado en contacto con un cadáver.122 El daño se evita limpiando 
a los que asistieron a algún entierro o estuvieron de alguna manera 
cerca del muerto. No debe ser el tercero muy diferente del segun
do, puesto que es de suponer que al original c~ntacto con ~a p~el 
seguirá la intrusión si no se toman las precaUCiOnes de la li~Pi~. 
El "aire" adherido puede contagiarse a otras personas, prInCi
palmente a quienes se encuentran en desequilibrio, como son las 
mujeres prefíadas. 

La existencia de fantasmas, como anteriormente se dijo, se ex
plica hoy en día como la de los "aires de noche" que, tras recibir 
la protección envolvente de las "sombras", vagan por el mundo, 
adoptando frecuentemente formas animales o de seres terríficos. 
No hay uniformidad de pareceres en cuanto al origen de los fantas-

119 Kelly. "World view ... ". 399. 
120 Véase. por ejemplo. Williams García. Los tepehuas. 149. 
121 W. Madsen. The Virgin·s .... 189. 
122 Kelly. García Manzanedo y Gárate. Santiago ...• 67.71·73. 
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mas. Para unos es necesaria la muerte violenta, y mientras el 
"espíritu" va al Infierno, las otras dos entidades, juntas, atemori
zan a los vivos; para otros basta con que el "espíritu" esté en el 
Infierno para que la "sombra" y el "aire de noche" integren el fan
tasma; una opinión más es que también hay "sombras buenas" que 
vagan cubiertas con mortaja flotando a poca distancia del suelo.123 

Hay abundantes referencias a la muerte violenta en la literatura 
etnográfica. Llega a afirmarse que las entidades anímicas de los 
occisos vagan porque no murieron por mandato divino, sino por 
voluntad de los hombres. Se dice que en el Cielo existen velas en
cendidas que miden lo que resta de vida a cada persona, y que 
quienes aún no tienen su vela consumida y encuentran muerte vio
lenta tienen que -esperar. 124 Evidentemente la imagen de las velas 
de la vida deriva de las tradiciones europeas, que tan bien fueron 
recogidas por Jacobo y Guillermo Grimm. 125 Pero habría que pro
fundizar acerca del origen de la creencia en las consecuencias de 
la muerte violenta, ya que está muy extendida su vinculación 
con los fantasmas o con un destino de privilegio en el más allá. 

Hoy se señalan dos causas qúe inducen a los fantasmas a causar 
males. Una es el deseo del difunto de llevarse a alguien en su com
pañía. 126 El mal recibe el nombre de micayobi. lo que sugiere que 
la palabra tenga como origen micca iohui. "el camino del muerto", 
como si se indicara que la entidad anímica quiere arrastrar a quien 
se interpone en su curso. Otra es el deseo de la entidad 
anímica de visitar su hogar,127 atraída por sus antiguas perte
nencias o por el amor a sus deudos. Al volver, contagia a los 
moradores de su casa. 

No es el momento de dilucidar el complejo panorama que 
presentan las actuales concepciones indígenas en torno a los fan
tasmas. Sin embargo, a manera de hipótesis, pudieran dividirse 
las creencias en dos grupos que, si bien no son estrictamente dis
cernibles hoy en día, deben de ser originalmente diferentes: 
a. la muerte violenta, inspirada por alguna o algunas divinidades, 
conduce a los teyolia a especiales mundos de muerte y hace que 
los difuntos capturen los tonalli de los vivos en beneficio del' dios 
al que sirven; b. el ihíyotl de todos los muertos, cubierto por el 
tonalli, puede originar seres fantasmales que apetecen introdu-

p3 W. Madsen. The Virgin·s ... , 187. 
124 C. Madsen.A study ...• 105. 
126 Véase el cuento "La muerte madrina" de los hermanos Grimm. 
126 Kelly. García Manzanedo y Gárate, Santiago ... , 71. 
127 Foster, "Sorne wider ... ", 168. 
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cirse en el cuerpo de los vivos, y al hacerlo les producen enferme
dades que atacan principalmente el corazón. Hay que recordar que 
el corazón, o más bien el teyolía. es el complemento del ihíyotl y 
del tonalli. por 10 que 10 apetecen. Las dos concepciones pudieron 
intercambiar elementos, amén de haber incorporado una gran can
tidad de creencias cristianas que hacen más complejo el panorama. 

Ahora bien, pese a que la concepción de estos daftos de fantas
mas no se encuentran descritos en los textos históricos que se 
refieren al mundo prehispánico, cuando menos hay un indicio 
de su existencia. En los primeros manuscritos nahuas de Sahagún 
está mencionada una enfermedad llamada "aire de noche". Es el 
yohualécatl. contra el que los informantes prescriben como 
remedio el sajado de la carne con pedernal,1l8 medida terapéutica 
semejante a las punciones que recomiendan los actuales nahuas. El 
franciscano debió de haberse dado cuenta de que en este supuesto 
mal había un fondo de magia indígena, y no volvió a aparecer el 
yohualécatl en sus posteriores listas de padecimientos. Igual suerte 
corrieron en las listas las muertes llamadas netlahuitequiliztli y 
necihuaquetzaliztli. ocasionada la primera por lláloc y Chalchiuh
tlicue con el golpe del rayo, y la segunda por Tonan Quilaztli, al 
elegir a las mujeres en el momento de su primer parto. 

MUERTE Y CARGO 

Tanto el trabajo del tributario como el del gobernante eran activi
dades con las que el ser humano asumía su condición de parte de 
un cosmos dinámico y armónico. El cumplimiento de las obli
gaciones era fuente de equilibrio. El trabajo, la tributación y la 
dependencia jerárquica de los agricultores no eran ni maldición 
ni proceso lustral que preparara al individuo para una vida más 
plena. La muerte no era liberación ni abandono de la carga ni 
desvinculación de lazo jerárquico. En las moradas de los muertos, 
la parte central del cuerpo, el teyolía. continuaba bajo la depen
dencia de un tecuhtli, aunque divino, y el cumplimiento de las 
funciones era el complemento de la actividad que se había teni
do en vida. Antes y después de la muerte, el trabajo del hombre 
producía las mieses, auxiliaba al Sol, propiciaba y conducía la 
lluvia y, en general, contribuía a la perduración del orden cós
mico. Vivos y muertos laboraban en distintos lados de los mismos 
campos, visibles unos, invisibles otros. 

128 López Austin, "Textos acerca de las partes .. ,", 138·139. 
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La muerte gloriosa otorgaba al ser humano una función más 
digna que la muerte común; pero era, al fin, una función. No exis
ten .~n la :osmovisión de los nahuas paraísos de ocio. El trabajo 
deblO consIderarse como parte de la naturaleza misma del hombre 
inherente a su existencia aún después de la muerte. Es ésta la con~ 
cepción de pueblos en los que el macehualli veía en la entrega del 
t~buto una ?bligación del ser social; y en la que el noble se apro
pIaba del tnbuto aduciendo la necesidad de recompensa a sus 
esfuerzos y sacrificios. Ni unos ni otros podían justificar una vida 
ociosa. No eran sociedades en las que el ocio de unos cuantos fuese 
la forma de existencia anhelada por los trabajadores y esperada en 
el más allá. Eran sociedades en las que el productor era convencido 
más que forzado a desempeftar diligentemente sus labores. El3.rma 
'de impulso era la ideología, y para que ésta funcionara debía mos
trarse al pueblo que nadie estaba exento de fatigas, que el hombre 
no podía existir sin su entrega al cumplimiento de las obligaciones 
sociales y cósmicas. 
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11. EL CUERPO EN EL COSMOS 

LA CORRESPONDENCIA ENTRE CUERPO Y COSMOS 

Una visión antropocéntrica, como lo fue la mesoamericana, pro
yecta la experiencia de lo próximo, de lo cotidiano, a las distantes 
esferas de todo lo que alcanza. Los hombres parten de las represen
taciones de sus realidades naturales y sociales para dividir, animar, 
estructurar y normar el cosmos. En su propio orden social ven las 
bases reguladoras de la naturaleza, y de las leyes universales así 
concebidas toman los principios que autenticarán, fincarán y lega
lizarán el mismo orden humano del que originalmente proceden. 

Las representaciones de lo propio, de lo cercano y de lo distante 
tienden a homologarse, y se va estableciendo entre los diversos 
sistemas ideológicos un considerable número de corresponden
cias reductoras, en flujo y reflujo. Así como el antropomorfismo 
atribuye facultades de voluntad a las fuerzas de la naturaleza, el 
hombre se concibe impregnado por la energía de los cuerpos astra
les o pretende transformar la materia inerte a través del ruego, 
de la persuación o de la amenaza. Sin embargo, las proyecciones 
no deben ser concebidas como meros reflejos mecánicos entre 
los distintos sistemas. Son varios los factores que lo impiden, y 
entre ellos está la naturaleza misma de los sistemas ideológicos, 
con sus particulares estructuras y dinámica, su grado de resistencia 
a las innovaciones o su facilidad de pérdida de elementos ideológi
cos, y su nivel de congruencia interna. No existe entre los sistemas 
ideológicos ni congruencia ni correspondencia absolutas. La articu
lación general de los sistemas produce un rico y complejo cuadro. 

El máximo reductor es el lenguaje. La concepción de la poten
cia del hombre para establecer vínculos con todo lo que existe a 
través de la palabra (ya oración, ya imprecación), humaniza ca
da vez más el universo. Sin embargo, la enorme diferencia entre el 
ser racional humano y el ser que oculta su naturaleza racional tras 
el disfraz de las cosas, hace necesarias dos formas distintas de 
expresión. No puede usarse el mismo tipo de discurso ante los se
mejantes y ante los seres encubiertos, los sobrenaturales. El 
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hombre cree poder hablar con quienes no se le hermanan cabal
mente; pero sus palabras deberán ser otras, específicas. 

Los nahuas crearon una forma de expresión para dirigirse a los 
seres ocultos, invisibles, demasiado cercanos muchas veces; pero es
condidos tras una barrera que sólo podía traspasarse bajo muy 
especiales condiciones. Este discurso recibía el nombre de nahual
latolli, "la lengua de lo encubierto". 

La naturaleza oculta de las cosas, los seres resguardados en la in
visibilidad o en la falsa apariencia, los dioses y los muertos, estaban 
en contacto con los hombres. Su presencia era física, real, aunque 
imperceptible. En el tiempo del mito, dioses, plantas, animales y 
minerales habían sido semejantes a los hombres. En el tiempo del 
hombre, la naturaleza original de estos seres se escondía; pero es
taba ahí, para bien o para mal. Cuando el hombre tenía que hacer 
uso de los bienes naturales que los dioses le habían concedido, 
debía convencer a su oculta víctima de que la agresión era indis
pensable. La atacaba sin tener alternativa; como agresor se veía 
obligado a apoderarse de lo indispensable para su sustento. Así, 
era necesario pedir perdón al árbol para derribarlo, y después de 
caído debían rendírsele honores funerarios. 1 Todavía en el siglo 
XVIII algunos nahuas impedían que un imprudente se subiese a un 
árbol recién cortado, porque creían que la entidad anímica que 
salía del agonizante podía dafiar a quien lo ofendía.2 Hoy se atri
buye alma a los animales, a los árboles, a las piedras, a los montes, 
a los ríos y a las corrientes menores de agua. 3 

Aparecen con frecuencia en las fuentes históricas las correspon
dencias entre el cuerpo humano y el resto del cosmos. Son ejemplo 
las muertes de los dioses del tipo dema, de cuyos restos brotan, pa
ra el tiempo del hombre, plantas que de alguna manera semejan la 
parte corporal que les da origen. De los cabellos de Cintéotl nace 
el algodón; de una oreja, el huauhtzontle; de la nariz, la chía; 
de los dedos, los camotes; de las ufias, el maíz largo.4 El curso de 
los astros provoca un paralelo movimiento en las vidas humanas, y 
el hecho de que Motecuhzoma Ilhuicamina hubiese nacido al 
despuntar el Sol explica su habilidad e inteligencia. s En forma 
recíproca, el llanto de los nifios y la presencia de un hidrópico en 
las fiestas dedicadas a los dioses de la lluvia determinaban, respec-

1 Serna. 232; Ponce de León. 130-131. 
2 Ribadeneyra y Barrientos. fol. 154r. 
3 Por ejemplo. para los nahuas. véase W. Madsen. The Virgin ·s .•.• 126. 
4 Historia de México. 110. 
s Chimalpahin.183. 
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tivamente, la abundancia de precipitación y la sequía.6 Las pro
yecciones aparecen también en la nomenclatura, y los nombres 
de las partes del cuerpo sirven para designar las de los árboles, 
las de los magueyes o las de la casa. Los mismos nahuas hicieron 
hincapié en este proceso de derivación semántica al explicar por 
qué en la palabra cuauhtlactli ("tronco de árbol") se encuentra la 
partícula tlac, que ya hemos visto que se refiere a la parte superior 
del cuerpo humano: 

(Cuauht1actli) tetech quizqui, tene
neuhca, temaxallo, tetech quiza, te
nenehuilia, tetoquilia, tlatoquilia.' 

(El término "tronco de árbol") ha sa
lido del de la gente; se asemeja al de 
la gente; es derivado del de la gente; 
sale del de la gente; procede del de la 
gen te; sigue. 

Como el tronco, las ramas son "manos"; la copa es "cabellera"; 
la corteza es "piel"; la madera es "carne" .. , En el fondo hay algo 
más que el simple tropo: es el antropomorfismo que atribuye al 
árbol una antecedencia humana en el tiempo del mito y una natu
raleza oculta que sólo alcanzan los hombres que manejan el mundo 
invisible. 

Corazón y jefatura se equiparan entre sí y se proyectan fuera 
del mundo social. Hay corazón de la tierra, del monte, de lago; hay 
tecuhtli de los ocelotes, de las aves, de las serpientes; hay toda una 
jerarquía divina.8 Las relaciones sociales aparecen así en los diver
sos niveles del cosmos. Toda sociedad, obedeciendo esas leyes, ha 
de mantenerse bajo el orden establecido. Las cosas (y los hom
bres) deben ocupar el sitio sancionado. Aompáyotl significa 
"desgracia"; literalmente es "calidad de lo que está fuera de 
sitio". Sólo el ubicado en el lugar que le corresponde puede al
canzar la felicidad. 

Me referí anteriormente a una triple división de las capas del 
cosmos: un cielo superior, un cielo inferior y un inframundo. En
tre los indígenas actuales hay otras denominaciones para esta 
misma división, y así los tzotziles llaman a estos tres pisos "cielo 
santo" o "cielo para arriba", "cielo mundo" y "cielo para abajo".9 
La división corresponde a la integración de la familia nuclear, en la 
que sobre la Gran Madre telúrica está el Gran Padre celestial, y 
entre ellos se encuentra la capa de los Hijos. Tampoco esto ha 

6 HG. 1.141. 
7 CF. XI. 113. 
s véase, por ejemplo. HG. l. 47; 111.221, 241. 243. 268. 
9 Díaz de Salas. "Notas ... ".258. 
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desaparecido, y sigue creyéndose que bajo el Padre creador están 
el Sol y la Luna como hijos. 10 Y así como las representaciones de 
las realidades próximas se proyectan en la realidad lejana, de ésta 
revierten para establecer correspondencias con lo más íntimo 
de la persona. En igual forma, se ha mantenido hasta el presente 
este tipo de correspondencias. Knab, al estudiar grupos nahuas 
de la Sierra Norte de Puebla, pudo encontrar una conexión entre 
las tres entidades anímicas, los tres niveles del mundo y tres 
elementos. Al tonalli corresponden "la estrella" y el aire; al 
yóllotl, el mundo central del Talocan ll y el agua; a la tercera 
entidad anímica, el mundo inferior y la tierra. 12 

Entidades anímicas, capas del cosmos y familia nuclear 

Esto permite entender por qué la cabeza, principal sitio de re
sidencia del tonalli, recibía en la época prehispánica el nombre de 
ilhuícatl ("cielo"), y por qué el fuerte vínculo entre el Sol y el 
corazón humano. Podemos también encontrar relación entre el ihí
yotl y la tierra. Las labores agrícolas eran consideradas como la 
inevitable agresión que el hombre hacía a la Gran Madre, a la que 
el labrador tenía que herir al clavar la coa. 13 "Labrar la tierra" 
se decía en náhuatl elimiqui (n), lo que literalmente significa 
"perjudicar el hígado"; precisamente el hígado, la residencia del 
ihíyotl. 

lO Por ejemplo, para nahuas de Durango, Preuss, "El concepto ... ", 386; para tarascos, 
Velásquez Gallardo, "Dioses ... ", 83. 

1 1 El TIalocan de los nahuas centrales. 
12 Comunicación personal de Tim Knab. Información recogida en el municipio de 

Cuetzalan. 
13 Ponce de León, 126. 
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El cuerpo y el tiempo, el tonalli y la suerte 

La lámina lxxiii del Códice Vaticano Latino 3738 muestra la figura 
de un hombre desnudo, rodeado de los veinte signos de los días, 
cada uno de ellos unido por una línea a una parte del cuerpo, so
bre cuyo significado nos informa el propio intérprete del códice: 

Estas son las veinte letras o símbolos, las cuales usaban para todos sus nú
meros, los cuales decían que tenían dominio sobre los hombres, como aquí 
se presenta, y de este modo los medicinaban cuando alguno se enfermaba o 
verdaderamente le dolía alguna parte del cuerpo. Bufeo [cipactli] (tenía in
fluencia) sobre el hígado; rosa [flor] en las tetillas; temblor [movimiento] 
en la lengua; águila en el brazo derecho; ayra [¿aura? buitre] en el oído 
derecho; conejo en el oído izquierdo; pedernal en los dientes; aire en el 
aliento; mona en el brazo izquierdo; perro en el corazón; malina/li en los 
intestinos; lagartija en la matriz de las mujeres; tigre en el pie izquierdo; 
serpiente en el miembro viril del hombre, como cosa de la cual ha venido el 
origen de su mal. De esta forma consideraban ellos a la culebra de donde 
quiera que venga por mayo, augurio de todos los otros; y así también los 
médicos usaban esta figura cuando curaban; y según el día y hora en la 
cual alguno se enfermaba, así veían si la enfermedad estaba de acuerdo con 
el signo que reinaba. De lo cual se deduce que esta gente no era tan bestial 
como algunos la suponían, porque tenían tanto orden y concierto en 
sus cosas y usaban del mismo medio que usan los astrólogos y médicos 
entre nosotros.14 

14 Códice Vaticano Latino 3738, lamo Lxxiii. He usado la traducción del italiano al es
pañol de los editores de Seler, Comentarios al-Códice Borgia, 1,207. 
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La gran semejanza de esta lámina con las europeas que relacio
nan cada figura del zodíaco con una parte del cuerpo humano ha 
hecho dudar a algunos estudiosos de la autenticidad prehispáni
ca de las concepciones descritas por el comentarista del códice. Sin 
embargo, en códices prehispánicos hay figuras similares, si no 
con representaciones humanas, sí con los signos de los días distri
buidos en el cuerpo de dioses o venados.15 La distribución de los 
signos de los días no es la misma en las diferentes fuentes, y debe 
confesarse que su significado no es claro;16 pero al menos las figu
ras indican que estas ideas no eran del todo ajenas al pensamiento 
de los antiguos nahuas, y que tentativamente podemos juzgar que 
la lámina del Códice Vaticano está libre de influencias del pris
cilianismo. 

Por otra parte, las referencias a los influjos de los signos del 
tonalli sobre la salud y la esperanza de vida de los hombres es 
abundantísima, aunque los criterios de interpretación de los li
bros de los destinos sean muy variables. El tonalli del día del 
ofrecimiento al agua otorgaba al niño una vida sana y robusta o, 
por el contrario, lo hacía enfermizo y lo predestinaba a una 
muerte prematura. 17 Algunos signos podían hacer a los hombres 
invulnerables a los ataques de la hechicería. 18 Otros, muy fuertes, 
revertían contra los agresores los malos deseos que tenían hacia el 
dueño del tonalli. 19 Con frecuencia las influencias eran deducidas 
sencillamente de las características más conspicuas del ser que 
daba nombre a los signos: el signo de la caña, vegetal de tallo hue
co, hacía a los hombres descorazonados; el del pedernal, piedra 
dura, los hacía estériles; el del movimiento, signo solar, viril, 
era favorable a los varones, pero desfavorable a las mujeres.20 

(Dicen que los nacidos en "uno lagartija" eran) esforzados y nervosos, y 
sanos del ~uerpo, y que las caídas no les empecerán, como no le empecen 
a la lagartija cuando cae de alto a abajo, que ningún daño siente sino lue-
go se va corriendo.21 ' 

15 l?s. dioses so.n ~a~auhqui Tezcatlipoca, TIáJoc, Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl. Los 
codlces prehlspamcos son el Borgia. 17, 53 Y 73; Fejérváry Mayer. xliv (i) y el 
Laud, 23 (2). a los que puede agregarse, entre los coloniales el Códice del Museo de 
América. fol. 125r. ' 

16 Pueden c~nsultarse al respecto las opiniones de Seler, Comentarios .... 1,207·209, Y 
lo transcnto de un texto de fray Juan de Córdova, en Orozco y Berra, Historia anti
gua .... 11, 10. 

17 Por ejemplo. véanse HG, l. 346, y Codex Magliabechiano. fol. 12r. 
18 Serna. 167. 
19 HG. l. 332. 
20 Durán, 11. 261.263. 
21 HG, 1, 350. 
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(El nacido en "uno venado" es) temeroso y de poco ánimo y pusilánime ... 
porque es su natural del ciervo ser temeroso.22 

En los últimos cinco días del año de 365 días, a pesar de que se
guía corriendo la cuenta del tonalpohualli. el niño no podía recibir 
influencia alguna, lo que lo hacía un ser inútil, como falto de ritual 
era el lapso sin fiestas entre el último mes y el primero: 

Quilmach atle ilhuil, atle imacehual 
muchihua. Quihiyotinemiz, umpa on
quiztinemiz in tlalticpac.23 

Dizque ninguno será su día de desti
no, su merecimiento. Vivirá con an
gustia; allá vivirá miserable sobre la 
tierra. 

Boturini afirma que una solución que encontraban los padres 
para librar a sus hijos de tan triste suerte, era entregarlos a los sa
cerdotes para que los menores fueran sacrificados a los dioses;24 
así, al menos, tendrían en el más allá el buen destino que se les 
había negado sobre la tierra. 

Ya se ha visto que la influencia del destino llegaba a la super
ficie de la tierra a través de los árboles cósmicos, con lo que el 
tiempo se espacializaba, puesto que las distintas fuerzas arribaban 
en círculo, en un turno que hacía partir la energía divina desde 
uno de los cuatro rumbos del plano horizontaL Las cuatro espe
cies de árboles sagrados eran consideradas también generadoras de 
particulares influencias, y si el niño nacía, por ejemplo, en un lugar 
muy poblado por quetzalpóchotl. sería presuntuoso; mientras que 
si era el quetzalahuéhuetl el que abundaba en las proximidades, se
ría valiente en la guerra y hábil para la cacería.u 

Todo lo anterior son meras manifestaciones de un complejo de 
creencias que daban como resultado la concepción de un hom
bre calado por las distintas fuerzas del cosmos. El tonalli del ser 
humano, integrado a él como algo íntimo, elemento de su concien
cia, una de sus entidades anímicas, no sólo era exógeno, sino que 
se conservaba como vínculo con 10 externo, como vehículo 
que llevaba al hombre más allá de los precisos límites de su orga
nismo, y a través del cual penetraban influencias del mundo de los 
dioses. El tonalli era así un elemento importantísimo en el funcio
namiento del organismo, regulador de la temperatura corporal, 
condicionante de la salud y generador de procesos patológicos. En 

22 HG, 1, 332. 
23 CF, 11,150. 
24 Boturini, Idea .... 109. 
15 Códice del Museo de América. fol. 104r y lUr. 
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las funciones anímicas, como centro de conciencia y razón, imbri
caba la intimidad humana con los agentes cósmicos para hacer 
de la voluntad del hombre una potencia en la que era imposible 
discernir con precisión lo interno de lo externo. Más allá de la 
conciencia, relacionaba al individuo con su mundo circundante 
bajo la forma de suerte, manifestación ésta de la voluntad in
eludible de Titlacahuan. 

LAS AGRESIONES AL CUERPO HUMANO 

Ninguno podía impedir y contradecir a 10 que (Titlacahuan) hacía ni en el 
cielo ni en este mundo, y enriquecía a quien quería y también daba pobre. 
za y miseria; y más decían, que el día que fuese servido destruir y derribar 
el cielo, que 10 haría, y los vivos se acabarían.26 

Todo quedaba bajo la voluntad de Titlacahuan, Tezcatlipoca, 
Moyocoyani, Nécoc Yáotl, a quien se llama en la obra de Torque
mada "el ánima del mundo".27 La lectura de los textos que se re
fieren a su dominio sobre todo lo existente hacen pensar que la 
lucha sucesiva de los dioses por el dominio del acontecer, la volun
tad de los hombres, el azar, eran meros aspectos particulares de un 
poder absoluto de arbitrio, caprichoso, totalizador, inaccesible 
-o poco menos- a los ruegos de los hombres: "Nadie en verdad es 
tu amigo, oh tú por quien todo vive", 28 dicen los versos que 
reflejan la amargura ante el abrumador peso del destino. Tal 
concepción del dios Tezcatlipoca, si bien respondía a la necesidad 
de padecer resignadamente los sufrimientos que parecían no 
ser corolario de la conducta humana, y si bien era fomentada por 
quienes pretendían fincar sobre la tierra un poder también arbitra
rio, no impedía las más vivas y dinámicas relaciones cotidianas que 
los hombres creían establecer con los dioses más próximos.29 
Estos eran más sensibles a los ruegos; estaban limitados en sus do
minios espaciales y temporales; se encontraban ávidos de ofrendas. 
y era más viva, también, la atribución de las agresiones a dichos 
dioses, a sus agentes o a los seres que se encontraban cercanos al 
hombre. 

Las agresiones atribuidas a fuerzas sobrenaturales hacían muy 
compleja la concepción nosogénica de los antiguos nahuas. A fin 

26 HG, 1, 278. 
27 Torquemada, 11, 32. 
28 Romance de los señores de Nueva España. traducción de Angel María Garibay K., 

en Poesia náhuatl, 1, 13. 
29 Sobre este tema, López Austin, "Ideas ... " 
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de esclarecer un tanto el panorama, ofrezco un cuadro de los fac
tores etiológicos de la enfermedad y de la muerte, que no pretendo 
que sea exhaustivo. Las dos primeras columnas enuncian factores 
convergentes o interactuantes. Así, la acción humana partía de 
las incidencias de las influencias externas sobre la voluntad, y ésta 
podía desencadenar recíprocamente la acción divina. Es más, 
era frecuente concebir el origen de las enfermedades o el ataque 
mortal 'como una combinación de factores externos e internos, 
combinación que, a su vez, producía en el organ~smo un dese~,ui
librio que lo hacía vulnerable a la forma especIfica de agreslOn. 

Entre las fuerzas sobrenaturales del cuadro no he mencionado 
los astros ni los eclipses. No lo he hecho, primero, porque los as
tros eran considerados dioses, y quedan incluidos en tal categoría; 
y, segundo, porque no eran directamente los eclipses los que 
producían el daño, sino que la mengua de la fuerza del astro era la 
que permitía que otro tipo de seres agredieran a los habitantes de 
la tierra. 

Los efectos de los rayos astrales eran temidos por su magnitud; 
el cometa, por ejemplo, podía lanzar sobre la tierra luz que mataba 
a gobernantes, provocaba guerras y causaba hambres,30 desgracias 
paralelas a las que se han esperado en muy diversas tradiciones del 
mundo. QuetzaIcóatl, transformado en estrella del amanecer, cua
tro días después de haber permanecido entre los muertos y cuatro 
días después de haber tomado sus armas, agredía según el signo de 
su orto: en ce cipactli, a los viejos y viejas; en ce acélatl, ce mázatl 
y ce tachtli, a los muchachitos; en ce ácatl y ce miquiztli, ,a los 
gobernantes; en ce quiáhuitl, a las lluvias, por lo que no llovIa; en 
ce oUin, a los mozos y mozas, y en ce atl, a la vegetación. 31 Al 
menos algunos de estos signos eran considerados favorables para 
los seres que la luz venusina perjudicaba, por lo que puede sos
pecharse que ésta anulaba o hacía decrecer la fuerza que en 
circunstancias favorables debía revitalizar particulares energías 
sobre la tierra, Por ejemplo, en condiciones normales, ce miquiztli 
era buen signo para los gobernantes; pero si la estrella matutina 
surgía en este signo, los gobernantes serían perjudicados. 

Las fuerzas divinas moraban en plantas y joyas pertenecientes a 
los dioses. También se cargaban de energía las tres piedras del ho
gar y el cadáver del ahogado, porque piedras y cuerpos habían 
contenido la fuerza de los dioses, en el primer caso de Xiuhtecuh-

30 HG, 11, 262. 
31 Anales de Cuauhtitlán, 11. 
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t1i Y en el segundo de lláloc y Chalchiuhtlicue. Ya el contacto 
simple con lo cargado de energía, ya la ofensa a lo que pertenecía 
a los dioses, generaba en los hombres terribles enfermedades. 32 

Problema grave de interpretación es el de las causas externas del 
daño cuando no parecen depender de una voluntad: no es posible 
precisar hasta qué punto existía un influjo proveniente de un ser 
sobrenatural para que se produjera un accidente. El más común 
podía ser un tropiezo, que en particulares circunstancias daba 
origen a enfermedades. En el fondo lo que se temía era la pro
ximidad súbita a la superficie de la tierra cuando la caída iba 
acompañada de una repentina alteración de ánimo; los seres 
sobrenaturales que se encontraban a flor de tierra podían aprove
char el momento para agredir al caído. Es difícil saber si los 
antiguos nahuas creían que el tropiezo era suceso casual o provo
cado por los mismos seres agresores. Era un mundo infiltrado por 
lo sobrenatural. Hoy algunos pueblos indígenas sí distinguen en
tre lo accidental y lo causado por atacantes. 

No existen pruebas de que el contagio de enfermedades infec
ciosas haya sido concebido como una agresión. El verbo utilizado, 
mahua (nite), sólo alude a la extensión, a la propagación de algo 
que cunde. Sin embargo, se menciona la muerte por enfermedad 
contagiosa como una de las formas de elección de lláloc. 

En algunos daños de tipo mágico no había propiamente una 
agresión. El daño podía derivar de objetos o de circunstancias que, 
sin estar cargados de alguna fuerza, originaban efectos por si
militud. Por ejemplo, si la mujer preñada masticaba chapopote 
(sucedáneo del chicle para los pobres) su hijo nacería con el pala
dar hendido; si la madre veía un ahorcado, la criatura nacería con 
el cordón umbilical enredado al cuello. 33 Estas creencias eran pro
ductos simples del pensamiento mágico analógico. 

Entre los agresores, obviamente, ocupaban un lugar importante 
los mismos seres humanos; y entre éstos destacaban quienes con 
supuestos poderes y conocimientos de lo sobrenatural actua
ban en contra de sus semejantes. Los procedimientos eran de muy 
diversos tipos:34 brebajes, quema de efigies,3s conjuros, lanza
mientos de fuerzas sobrenaturales36 o del aliento y sangre del 

32 HG, III. 265; López Austin.Augurios ...• 65-67.75.189. 
33 López Austin.Augurios ...• 79.81. 
34 Véase. por ejemplo. López Austin. "Cuarenta ... " 
3S Actualmente se cree que la efigie quemada contiene. cuando menos en parte. el ro

nalli de la víctima. Monto}'a Briones. Arlo ...• 163. 
36 TeotlaxilÍllni. uno de los nombres dados a los hechiceros. significa literalmente "el 

que arroja lo divino" 
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hechicero, miradas fuertes, contacto con la mano, y otras formas 
ritualizadas de maleficio. Los más temidos eran los envíos de enti
dades de los propios hechiceros, que devoraban dentro del cuerpo 
los centros de energía de sus víctimas, entre ellos el corazón Y las 
pantorrillas. Más adelante me referiré de nuevo a estas formas de 
ataque. 

LAPOSESION 

Diversos términos nahuas se refieren a la posesión. De ellos ipan 
moquetza significa "en él se yergue"; {tech quinehua, "en su inte
rior los eleva" o "en su interior los carga"; ipan tetemo, "sobre él 
desciende"; {tech motlali, "en él se coloca"; ipan quiza, "en 
él sale" o "en él se manifiesta". Otros, como chauhnecocoya y 
chonecocoya se resisten al análisis, aunque el primero parece hacer 
referencia a un mal en el que interviene la crueldad; mientras que 
el segundo, muy oscuro, pudiera aludir a la presencia de un en
te extrafio. Un término más, ipan pehua, "en él se inicia", aparece 
cuando la posesión se manifiesta como una locura incipiente, con 
intervalos de lucidez. Adelante mencionaré otras formas de refe
rirse a la posesión; pero ya el número de las enunciadas puede dar 
idea de la importancia que tenía este concepto entre los antiguos 
nahuas. Y era importante la posesión no sólo porque con ella 
se explicaban muy variados procesos patológicos, sino porque se 
creía que el hombre podía recibir voluntariamente en su cuerpo 
algún ser extrafio, y que la inclusión podía reportarle beneficios. 

Los dos tipos de agentes dañinos más mencionados en las 
fuentes como causantes de intromisiones patológicas son las moci
huaquetzque o cihuapipiltin y los dioses pluviales menores. A ellas 
atribuían la locura y distintos tipos de parálisis, motivados princi
palmente por la envidia que sentían los teyoUa de las muertas en 
su primer parto frente a la belleza de los nifios: 

... inic ica itech quinehuaya, tlahueli
locati, tennecuilihui, ixnecuilihui, 
matzicolihui, icxicopichahui, icxi
mimiqui, momacuecuetza, tencual
acquiza. le mitoaya: "Omotenamic
ti, ipan oquizque cihuapipilti, urna
xac chaneque."37 

37 CF, l. 6. 

... si alguno era poseído, enloquecía, 
se le torcían los labios, se le torcía el 
rostro, se le inutilizaba la mano, se le 
hacía el pie como cuchara, se le 
amortecía el pie, se le desasosegaba la 
mano, se le salían las babas. Se decía: 
"Encontró, se manifestaron en él las 
cihuapipiltin. las dueñas de las encru
cijadas." 
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Los númenes de la lluvia, por su parte, producían también diver
sas enfermedades. Cabe insistir aquí que se atribuía a los dioses 
una polivalente actitud frente a los hombres. Los dioses daban al 
hombre lo .necesario para su existencia. De ellos derivaba todo tipo 
de benefiCIOS. Pero de ellos también provenían dafios, y nacía de 
esta concepción la de una necesidad de un juego de propiciaciones 
y de intercambio de bienes. La más característica enfermedad ima
ginada como posesión de los seres pluviales era un tipo de locura 
q~e .se confundía con la maldad como un solo proceso patológico, 
ongmado por el golpe del rayo. Esto explica por qué al loco furio
so se le llamara aacqui. "el que ha padecido intrusión", y por qué 
para curar a los enfermos cuyo mal apenas empezaba se utilizara 
una yerba, el atonahuizpatli. 38 cuyo nombre quiere decir "medici
na contra la fiebre acuática". La atribución de ciertos tipos de 
loc~.ra a los dioses pluviales pudo haber tenido origen en la equipa
rac~on q u~ se ~acía en tre las "fiebres acuáticas", caracterizadas por 
su mtermItencIa, y la alternancia entre ataques de locura y estados 
lúcidos. 

Un ejemplo de personificación de las enfermedades, y con ella 
la idea de la posesión que postra al ser humano, está en la relación 
que en 1646 hizo Juan de la Cruz de la forma en que sanó de tifus: 

... y que el susodicho tenía a su lado una india de una cara colorada y unos 
cabellos muy grandes, y un huipil azul, que era el tabardillo o enfermedad 
~ q!-'e no la había visto hasta que entró la Virgen Sanctíssima a vissitarlo, ; 
n~o a la enfermedad, y le dixo que lo dexase porque era bien que el 
dl~~O luan de la Cruz sanasse para que sirviesse a su hijo; y que luego que 
SallO y al punto sanó.39 

Los efectos de la embriaguez y de la ingestión de drogas tam
bién eran explicados por la posesión de los seres sobrenaturales 
que habitaban en el pulque y en los productos psicotrópicos. Al 
beber el pulque se introducía en el cuerpo uno de los cuatrocien
tos nú~enes que recibían el nombre de "conejos". Si el pulque se 
usaba Imprudentemente, se ofendía a los seres sobrenaturales.40 

También se les ofendía cuando bebía pulque quien no tenía una 
gran fuerza de tonalli, una necesidad de adquirir energía muscular 
o un motivo ritual. Por esta razón sólo se autorizaba la ingestión 
de pulque a los mayores de 52 afias, a los que habían demostrado 
su valor en el campo de batalla, a los gobernantes, a los jueces, ex-

38 Hernández. Historia natural ...• n, 265. 
39 Serna, 104. 
40 HG. 1, 54. 
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cepcionalmente a los participantes en determinadas fiestas, y, por 
motivos de salud, a los que realizaban trabajos físicos agotadores y 
a las puérperas.41 La transformación del carácter del borracho de
pendía de la naturaleza triste, alegre, rijosa o, en fin, de alguna de 
las cuatrocientas formas que podían caracterizar al dios que solía 
ocupar al ebrio, y así se decía que cada persona tenía su conejo: 

"Y e yuhqui itoch" 

Itechpa mitoa: in icuac acame tlahua
na, in aca cenca choca, auh in aca te
ahua, tetzatzilia. In aquin tetzatzilia, 
in anozo mochoquilia, mitoaya: "Ye 
yuhqui itoch". Ipampa ca in ye hue
cauh, in octli intech quitlamiliaya in 
totochtin, in quinmoteotiaya hue
huetque.42 

"Es como su conejo" 

Se dice acerca de esto: cuando algu
nos se embriagan, uno llora mucho, y 
alguno riñe con la gente, grita a la 
gente. De quien grita a la gente o llo
ra, se dice: "Es como su conejo". 
Porque antes atribuían el pulque a 
los conejos, los adoraban los anti
guos. 

Esto daba por resultado que, a pesar de que el borracho era muy 
mal visto por su comunidad y que existían graves penas contra la 
embriaguez, no podía insultarse a una persona ebria, ya que el in
sulto recaía en el dios que estaba en ese momento dentro de ella.43 
En cuanto a la responsabilidad del borracho por sus actos antiso
ciales, las fuentes son contradictorias, ya que se afirma tanto que 
la transgresión se atribuía al dios posesor, como que era el borra
cho el que recibía el castigo de la justicia.44 

La posesión de un dios daba fuerzas al cuerpo y embellecía a la 
persona. Lo último se desprende de un registro de Molina; el fran
ciscano traduce yuhquin oihuíntic como "lozano y polido, o 
gallardo", y el sintagma significa a la letra "como si se hubiera 
em briagado". 

Los productos psicotrópicos albergaban dioses. Los textos 
hablan del ololiuhqui, del peyote y del tlápatl en términos que 
indican que sus efectos eran considerados una toma de posesión: 
tétech quíneuh, ítech quiza, ítech quinéhuaz. 4S Creían los nahuas 
que los hongos alucinógenos eran consumidos para comulgar con 
el cuerpo de un dios,46 y las fuentes pictográficas de factura colo
nial representan algunas plantas psicotrópicas junto a la figura del 

41 Véanse como ejemplos HG, 1, 182; Durán, n, 164; Benavente, 361. 
42 CF, VI, 230. 
43 HG, 1,75. 
44 HG, 1, 75-76; Las Casas, n, 388. 
45 López Austin, "Descripción ... ", 74-77. 
46 Procesos ... , 58. 1 
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demonio que se suponía habitaba en su interior. Un indio mixe, 
procesado en el pueblo de Yacochi a principios del siglo XVIII, 
confesó: " ... asimismo he comido hongos que en el idioma mexica
no se llaman nanácal [teonanácatl], y he visto al Demonio en 
figura de dichos hongos" .47 La creencia llega firme a nuestros días, 
y son abundantes en la literatura etnográfica las menciones a los 
"nifios" que son ingeridos con las drogas y que hablan a través del 
poseído.48 También se afirma que la ingestión es peligrosa: la 
"sombra", extemada durante la posesión, puede ser capturada de
finitivamente por los dueños de la droga.49 

Otras formas benéficas de posesión se lograban a través de la pe
nitencia, del ritual y del contacto con objetos cargados de la fuerza 
sobrenatural. En forma definitiva los hombres-dioses captaban 
el fuego de su protector para convertirse en recipientes vivos. Igual 
naturaleza, aunque de breve duración, tenían los elegidos para 
representar a un dios en la ceremonia en la que éste debía ser 
muerto para que su vigor se renovara con su renacimiento cíclico. 
Los informes de las fuentes dan a entender que la posesión se 
lograba a través de la similitud entre el hombre destinado al 
sacrificio y la divinidad, puesto que las características corporales 
(edad, rasgos físicos, sexo) y los atavíos distintivos tenían gran 
importancia. Era posible, no obstante, que la apariencia encubrie
ra la condición real del ser humano, puesto que en el mes de huei 
tozoztli Quetzalcóatl era representado por una doncella, a la que 
se cortaba el cabello como si fuera varón. 50 Esto recuerda que en
tre los antiguos tarascos los sacerdotes poseídos por una diosa eran 
varones; pero se vestían con ropajes femeniles. 

Quienes representaban a las divinidades en la ceremonia de oc
cisión ritual eran tratados como si fuesen los dioses mismos, y las 
mujeres les llevaban a sus hijos para que los bendijesen. 51 También 
acudían las madres con los menores ante los limosneros que 
en forma transitoria habían adoptado el papel de Xipe Tótec. Es
tos, cubiertos con las pieles de los sacrificados, cargaban a los 
niños y daban con ellos cuatro vueltas alrededor del patio. 52 

47 

48 

49 
SO 
SI 
S2 

AGI, México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctri
nas y curatos a cargó de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de 
Predicadores. Cuaderno 16. Confesión de Gaspar Ruiz, noviembre de 1704. 
Véanse por ejemplo, para nahuas, BonfIl, "Los que trabajan ... ", 114; Barrios, "Tex
tos ... ", 65-66. 
Para tepehuas, Williarns García, Los tepehuas, 221. 
"Costumbres, fiestas ... ", 41. 
Códice Ram/rez, 154-155. 
Durán, 11,153. 
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No sólo se propiciaba la posesión de los dioses, sino la de 
entidades anímicas de bestias. Se cuenta que existían ciertos 
hechiceros que recibían su extraordinaria fuerza de los restos de 
un tigre, el animal de los poderes nocturnos: 

In nonotzaleque quitquitinemi in ye
huayo. Yehuatl in ixcuacehua, ihuan 
in yelpanehua, ihuan in icuitlapil, 
ihuan iizti, ihuan iyoDo, ihuan in 
icoatlan, ihuan iyacatzol. QuiI ic ihi
yohuatinemi; quil ic tlaixmauhtia, 
quil ic imacaxo. Ic acan ixmahui, 
ca nel payotinemi.S3 

Los poseedores de conjuros andan 
portando la piel (del ocelote). Esta, 
la piel de su frente, y la piel de su pe
cho, y su cola, y sus uñas, y su cora
zón, y sus colmillos, y la nariz. Diz
que con esto andan soportando di
ficultades; dizque con esto amedren
tan; dizque con esto son temidos. Por 
ello a nadie temen, que en verdad es
tán provistos de la medicina. 

La posesión podía ser muy favorable cuando no tenía carácter 
de agresión. Los hombres de "corazón endiosado" manifestaban su 
poder a través de una gran inteligencia o de una delicada sensibili
dad artística. Pero cuando existía un ataque por intrusión, era 
preciso arrojar violentamente a los seres dañinos con medios 
terapéuticos directos. Estos eran las ablusiones y los sahumerios 
(con productos aromáticos contra los seres acuáticos y telúricos), 
las punciones y sangrías, y las succiones. 54 

El uso de aromas para atacar a los seres de la tierra y del agua 
parece derivar de las propiedades atribuidas al perfume de las 
flores, del copal y del tabaco para atraer a la "sombra", que 
pertenece al mundo superior. 55 Esto puede llevar a otro aspecto 
de la dicotomía cósmica: el aroma pertenece a lo alto, atrae a 
lo que pertenece a lo alto y ahuyenta a lo que es del mundo 
bajo; lo hediondo pertenece a lo bajo, y posiblemente tenga 
efectos diametralmente opuestos a lo aromático. Entre los anti
guos mayas aparece esta correspondencia. En el lenguaje secreto de 
Zuyuá, los mayas yucatecos daban el nombre de "sesos del cielo" 
al copal;56 y los mayas de los Altos de Guatemala decían que los 
malos olores pertenecían al inframundo.57 

53 CF, XI, 3. , 
54 Como ejemplos pueden verse López Austin, "De las plantas ... ", 134-135; Heman

dez, Historia natural ...• 1, 121; n, 265; Vetancurt, 1,184. Entre grupos actuales, 
zapotecas, Carrasco, "Una cuenta ... ", 92; entre población mestiza de ascenden
cia zapo teca, Kearney, "Los conceptos ... ", 439. 

55 Véase como ejemplo, entre nahuas actuales, Robinson, "Textos ... ", 350. 
56 El libro de los libros ...• 205. 
s 7 Las Casas, 1,650. 
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VIAJES FUERA DE LA ECUMENE 

Así como los seres sobrenaturales penetraban en el mundo del 
hombre (en lo más íntimo del mundo del hombre, en su propio 
organismo), el hombre podía salir de los estrictos límites de su 
mundo para visitar las moradas de los sobrenaturales. El viaje más 
común era el del tonalli del durmiente. El tonalli podía comunica
se con dioses y muertos en la nebulosa vida de los sueños, de la 
que podía obtenerse, tras la intervención esclarecedora de sacerdo
tes especializados en la interpretación de las imágenes oníricas, la 
noticia que permitía al hombre estar en guardia frente a los virajes 
del destino. 

Sin embargo, los viajes en los que la conciencia humana alcan
zaba una captación más plena del mundo sobrenatural eran asunto 
de hombres poseedores de muy específicos conocimientos que se 
ejercitaban para establecer este tipo de comunicación. Los procedi
mientos para salir de los confines normales y traspasar la barrera 
de lo invisible eran la penitencia, la ingestión de drogas y ciertos 
rituales de tipo mágico. La droga producía un doble efecto: 
albergaba en el cuerpo de quien la había tomado al dios que el pro
ducto contenía, y proyectaba el tonalli hacia la morada del dios. 
Así se explicaban (y se explican) la conducta anormal de individuo 
embriagado y la experiencia obtenida por medio del psicotrópico. 
Creían que los magos especializados en la ingestión de drogas 
podían obtener durante el viaje los secretos indispensables para 
sanar a sus clientes o recuperar para ellos lo que habían perdido. 

La historia narra los viajes realizados u ordenados por personajes 
famosos. Uno de estos viajes fue el proyectado por Motecuhzoma 
Xocoyotzin al Cincalco, sitio deleitoso de vegetación permanente 
regido por el dios Huémac, y en el que moraban muertos elegidos. 
De la entrevista de Huémac con los mensajeros de Motecuhzoma 
puede desprenderse que podían tener acceso en vida a dicho 
paraíso sólo quienes fuesen castos y practicasen la templanza. 
Huémac mandó decir a Motecuhzoma Xocoyotzin que, si preten
día llegar a su reino, debía abandonar las comidas reales, las 
bebidas de placer y el trato con sus múltiples mujeres. S8 Otro 
tlatoani tenochca, Motecuhzoma Ilhuicamina, ordenó a sus magos 
que fuesen a Chicomóztoc Aztlan Culhuacan, sitio mítico de 
origen de los mexicas, para que visitasen a los progenitores de) 
pueblo. Los magos llegaron al sagrado monte Coatépec de Tollan, 
y allí, con la ayuda de secretos productos y de oraciones, tomaron 

S8 Durán, 1, 518-524; AIvarado Tezozómoc, Crónica mexicana. 502-514. 



· I 

I 412 CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

formas animales para arribar a un sitio feliz, ajeno a la muerte, po
blado por pescadores que no ingerían comidas pesadas y que se 
remozaban en las faldas de un cerro que prodigiosamente los 
volvía a su juventud. No debieron de haber sido débiles los efec
tos de los productos utilizados para hacer el viaje, puesto que de 
los sesenta magos que partieron a Chicomóztoc, sólo cuarenta re
gresaron con vida a Tenochtitlan.59 Más violento y directo fue el 
modo de viajar de un jorobado que el tlatoani de Chalco ordenó 
encerrar en una de las cuev~s del Popocatépetl como ofrenda a los 
dioses de la lluvia. El infeliz, hambriento, cruzó la barrera de lo 
sobrenatural y visitó el TIalocan. Los servidores del tlatoani 
lo encontraron vivo y recibieron de él el mensaje divino. 60 Esto 
recuerda el procedimiento de los antiguos mayas yucatecos para 
obtener la comunicación con los dioses de la lluvia: arrojaban don
cellas al cenote, y obtenían de la que lograba salvarse el relato de 
su viaje al mundo de las aguas. 61 Así, por inmersión en las aguas, 
dijeron haber llegado al TIalocan el sacerdote mexica Axolohua y 
el tlatoani tetzcocano Nezahualcóyotl. Este, una vez caído entre 
las aguas, fue conducido hacia lo alto del monte Poyauhtécatl para 
recibir las revelaciones tocantes a sus futuras acciones bélicas. 62 

Otro personaje conducido físicamente hasta un sitio mítico, Huei
culhuacan, fue el hombre-dios Huítzil, quien sobre el dorso de un 
águila viajó para recibir instrucciones divinas cinco días antes de 
su muerte.63 

Tanto en la antigüedad como en nuestros días la vocación de 
cierto tipo de médicos ha ocurrido en viajes al más allá. El llamado 
muere transitoriamente, ya por efectos del rayo, ya por ataques 
epilépticos, ya durante una grave enfermedad, y en el otro mundo 
obtiene el secreto para ayudar a sus semejantes. Hoy se cree que 
desoír la designación, negándose a ejercer la profesión ordenada 
por los dioses, acarrea al remiso muy dañinas consecuencias. 

LOS HOMBRES CON PODERES SOBRENATURALES 

Quienes podían cruzar a voluntad los umbrales del mundo invisi
ble, viajar hacia zonas vedadas al resto de los mortales, rechazar o 
atraer las influencias, violentar y manipular las fuerzas de lo sagra
do, recibir en su cuerpo el fuego divino o exteriorizar libremente 

59 Aparece este viaje en Durán, 1, 219-227. 
60 Historia de los mexicanos ... , 26. 
61 Relaciones de Yucatán, 11,25-26. 
62 Torquemada, 1, 290;Anales de Cuauhtitlán, 40. 
63 C. del Castillo, 90-92. 
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sus entidades anímicas para actuar por medio de ellas, habían 
obtenido sus poderes de distintas formas, frecuentemente combi
nadas_ Unas derivaban de la voluntad de los dioses, que marcaban 
a quienes sobre la tierra estarían más próximos a ellos para cum
plir sus designios. La fuerza del tonalli capacitaba a los hombres 
que en su vida adulta actuarían con lo sobrenatural. El signo ce 
eh éca tI, perteneciente a Quetzalcóatl, otorgaba poderes especiales 
que dependían de la posición del individuo: si el niño ofrecido al 
agua en ese día era noble, sería nagual, esto es, estaría capacitado 
para tomar formas animales y actuar en ellas; si era plebeyo y va
rón, podía llegar a ser temacpalitotiqui, hechicero que con la 
energía irradiada por el brazo robado del cadáver de una mujer 
muerta en su primer parto adormecería a sus víctimas para violar
las y saquear sus casas; si era macehualli y mujer, estaría facultada 
para obrar como mometzcopinqui, desprendiéndose la parte infe
rior de las piernas para cambiarlas por patas de ave y volar por los 
aires. 64 

La elección de algún dios también podía manifestarse en una 
marca corporal que fácilmente identificaba a su poseedor como 
hombre no común. Frecuentemente esta marca hacía que el 
individuo se semejara al dios protector, lo que, por similitud de 
apariencia, permitía que compartieran hombre y numen la fuerza 
divina. No todos estos hombres señalados eran magos. Si bien me
recían el respeto de toda la colectividad, su función sobre la tierra 
se limitaba muchas veces a terminar sacrificados en una cere
monia de occisión ritual: albinos, hombres de color encendido y 
niños con dos remolinos en el cabello eran entregados al Sol, a la 
Luna y a TIáloc para aumentar la energía de los dioses cuando 
los eclipses o la sequía demostraban que éstos estaban hambrien
tos o en peligro. 65 

Los defectos físicos llegaban a identificar a los hombres como 
individuos con poderes sobrenaturales. Serna, al hablar de los mé
dicos y adivinos, dice: 

... y hoy ordinariamente son unos indios mal encarados y señalados de 
naturaleza, o cojos, o tuertos, y estos tales atribuyen la elección de su 
sacerdocio o la gracia que tienen para curar a aquellos defectos que pade
cen y señales que tienen, y dicen que cuando les faltó el ojo o la pierna se 

64 CF, IV-V, 101. 
65 HG, 1, 139; 11, 257; Muñoz Camargo, 132. Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicá

yotl, 333. En la traducción de este último texto hay una palabra mal vertida: yonte
cuezcomayo, que es "el de dos remolinos", pero a la que incorrectamente se le atri
buye el significado de seres de cabeza partida o de dos cabezas. 
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les dio aquella gracia. Y no ha muchos días que un ministro muy grande 
deste arzobispado me dixo que había encontrado con uno des tos médicos 
o adivinos, y que le mostró una verruga grande que le había salido en un 
pie, y dixo que desde que le salió le habían dado la gracia de curar. Y cuan
do estos accidentes y defectos corporales los tienen desde el vientre de su 
madre, dicen que de allí sacaron la gracia que Dios les dio ... 66 

Hoy las anormalidades físicas son interpretadas de igual manera. 
Entre los popolucas, quienes nacen con dientes podrán hablar con 
los rayos y atraer y detener las lluvias,67 y entre los tzotziles, los 
bizcos y los que tienen abundantes lunares, verrugas y acné creen 
que heredan el mal del propio Jesucristo, quien, a juicio de los in
dígenas, tiene una apariencia similar a la de sus elegidos.68 

Lo anterior apunta hacia una explicación de las prácticas de pin
tura corporal, deformación y mutilación, puesto que por medios 
artificiales podía lograrse que el individuo se pusiera bajo el domi
nio de un dios particular para adquirir así parte de su fuerza. 
Desgraciadamente, las fuentes no proporcionan grandes noticias: 
fray Bartolomé de las Casas, al hablar de la deformación del crá
neo, sólo dice que tenía como propósito hacer parecer a los indios 
más fieros en la guerra;69 más explícita, la Relación de Michoacán 
afirma que se modificaban las cabezas de los niños tarascos no
bles para que adquiriesen valentía. 70 Nada esclarecen los dos 
verbos que significan "aserrar los dientes" en el Vocabulario de 
Molina, tlantzitzicuatiliztli (nite) y tlantzitziquiloliztli (nite), pues 
su composición sólo alude a la acción sobre las piezas. En cuanto a 
la pintura corporal, dicho Vocabulario sólo proporciona un infor
me adicional al especificar que los indios acostumbraban hacerse 
dibujos en la espalda. 71 Esta pobre información no responde a la 
importancia que tenían las prácticas de mutilación e incrustaciones 
dentarias y las de deformación, cuyos vestigios son tan abundan
tes en los restos óseos. Hay mutilaciones dentarias que aparecen en 
las imágenes de los dioses, para caracterizarlos,72 y sin duda la 
creencia tzotzil contemporánea del Jesucristo bizco es derivación 

66 Serna, 241-242. 
67 Foster, "Notes ... ", 17. 
68 Holland, Medicina ...• 264. 283-284. 
69 Las Casas, l. 177. 
70 Relación de Michoacán. 145. 
71 Los términos registrados son "escriptura en las espaldas. tlaicampa tlacuiJolli. icam

po tlacuilolli". y "Iabrarse el cuerpo como moro. ninicuiloa". 
72 Tibón relaciona los tipos humanos de mutilación dentaria con los de las imágenes 

de los dioses. El mundo. ...• 139-144. Flastlicht deduce que las incrustaciones sólo 
pertenecían al grupo dominante. La odontología ...• 61-64. 
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de la antigua concepción del dios solar joven de los mayas. Las 
madres mayas yucatecas procuraban que sus hijos fuesen bizcos, 
colgándoles del pelo un pego tillo que les llegaba al entrecejo.73 

Los dioses solían llamar a los hombres a su servicio por medio 
de accidentes y enfermedades graves que permitían una comuni
cación más plena. Uno de estos accidentes era el golpe del rayo. 
Todavía hoy la descarga eléctrica obliga a los señalados a formar 
parte de sociedades místicas que tienen como función principal el 
culto a los señores de las aguas y el control de los meteoros: 
ahuyentan las dañinas nubes de granizo, atraen las favorables para 
la agricultura y tienen poder para curar las enfermedades frías. 
Es frecuente encontrar que estos quiauhtlazque, teciuhtlazque, 
"teciutleros", "temporaleros" o "trabajadores del tiempo" están 
regidos por estrictas normas morales desde el momento mismo del 
accidente. Starr relata que los nahuas tlaxcaltecas del siglo pasado 
sólo podían hacer llegar sus ofrendas a su cerro pluvial sagrado por 
medio de este tipo de manipuladores de lo sobrenatural. 74 Otros 
accidentes, aunque mortales, dejaban el cuerpo cargado de energía, 
y ésta podía ser usada por otros hombres. 

Tanto los textos históricos como los etnográficos abundan en 
menciones de los conocimientos y ejercicios específicos necesarios 
para obtener los poderes sobrenaturales. No era suficiente haber 
adquirido las características anímicas del tonalli. Las penitencias, 
el duro adiestramiento, los años de preparación bajo la vigilancia 
de un mago experimientado y el aprendizaje de oraciones y cantos 
eran, y son, indispensables para el ejercicio del arte. Aun así, 
no existían hombres que tuvieran todo tipo de poder o toda clase 
de conocimientos. La profesión del mago se daba en múltiples es
pecialidades, y la posición social, la estimación o el temor que se 
les tenía variaban no sólo en relación a sus particulares ámbitos 
de ejercicio, sino a la ética personal. No es válido, por tanto, gene
ralizar en torno al papel del mago en las antiguas sociedades 
nahuas. Formaban grupos demasiado heterogéneos, de todo nivel 
social, respetados, odiados, temidos o despreciados. Sólo la con
quista española pudo aminorar sus diferencias, pues la imagen 
negativa de los cristianos unificó la concepción que se tenía de 
estos hombres, al creerlos pactados con el Demonio; y ante el 
pueblo los unió su papel de defensores de la antigua fe, de opo
sitores a la invasión del europeo y al adoctrinamiento cristiano. 

73 Landa, 35. 
74 Starr, "Notes ... " (1899-1900).117. 
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EL NAGUALlSMO 

El problema 

Una de las concepciones más interesantes de la cosmovisión indíge
na, presente desde la antigüedad prehispánica hasta nuestros días, 
es el nagualismo. Ha interesado no sólo a historiadores y etnólo
gos, sino que aparece como motivo importante en el arte -"El 
nagual" de David Alfaro Siqueiros es buen ejemplo- o en obras 
literarias de autores guatemaltecos -Asturias, Monteforte Tole
do, Samayoa Chinchilla- y mexicanos -González Obregón, 
Othón, Magdaleno-,75 quienes, con base en el conocimiento de 
las tradiciones populares, dan a conocer ampliamente esta concep
ción de hombres que toman cuerpo de animal para cometer sus 
fechorías. 

El tema es complejo, amplio, y cuenta con abundante bibliogra
fía. No pretendo, por tanto, tratarlo en su extensión adecuada, 
sino escoger tres de sus aspectos más íntimamente relacionados 
con el problema general del cuerpo humano que abordo en este 
libro. El primero es el de la polisemia del término "nagual"; el 
segundo, el de la relación entre el cuerpo del mago y el del animal; 
el tercero, el de la distinción entre el nagualismo, el tonalismo y 
otras concepciones indígenas. Habiendo aclarado que únicamente 
me referiré a estos tres aspectos, debo agregar que sólo tocaré los 
puntos más sobresalientes del problema, pues la simple polémi
ca con los autores que se han dedicado al nagualismo requeriría 
una gran extensión. 

Saler ha tratado el aspecto de la polisemia, basado en las infor
maciones obtenidas entre los quichés de Santiago El Palmar, 
departamento de Quezaltenango, Guatemala. Dicho autor divide 
los sentidos que se dan al término "nagual" en cinco categorías: 
l. Afinidad que existe entre un ser humano y un animal viviente 
único. Los destinos de ambos están ligados, y si el nagual es un 
animal poderoso, la persona será brava y fuerte. Si el animal es 
herido o muerto, la persona puede sufrir el daño. 2. El signo del 
zodíaco en el que ha nacido el niño. El signo determina el carác
ter o las atribuciones físicas del.ser humano: si es Taurus, por 
ejemplo, el niño será fuerte. 3. El día en que nació una perso-

75 De Miguel Angel Astutas, Leyendas de Guatemola. Hombres de mozz, Mulata de 
Tal; de Mario Monteforte Toledo, Entre la piedra y la cruz. La cueva sin quietud; 
de Carlos Sarnayoa Chinchilla, "El brujo de Chitzajay", "El nahual"; de Luis Gan
zález Obregón, MéXico viejo. Las calles de México; de Mauricio Magdaleno, El res
plandor; de José Manuel Othón, "El nahual". 
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na dentro del calendario mayaquiché de 260 días. La influencia 
dei día aparece tanto en interpretaciones ~impli~tas, popu~ares co
mo en la de especialistas en el calendano qUlche. Segun estos 
últimos son importantes tanto el signo como el numeral. 4. El sa~
to patrono de cada pueblo, que es nagual del pueblo. 5. La esencIa 
espiri tual de la Tierra. . ., .,.,. 

Saler concluye que no existe una defimclOn lexlc~logtca .um~a 
y simple de "nagual" que pueda aproximarse a la realld.ad ~slcolo
gica total a la que se refiere el término entre los qU1c~es de la 
población estudiada, y que el vocablo es empleado de vanas mane-
ras por diferentes individuos, según el contexto .. " .. 

Si ampliamos el marco geográfico de es~~dlo al ~emtono que 
ocupó Mesoamérica, faltan en la informaclo~ !ecogtda p~r Saler 
algunos conceptos más. Pueden señalarse provlSlonalmente. 1. Ma
go que tiene el poder de tomar el cuerpo de un animal, de. una 
bola de fuego o de algún meteoro. 2. El ser tomado por dIcho 
mago. 3. Una de las entidades anímicas. . . 

Creo que para resolver este primer aspecto, el de la pohsen:l1a, 
el problema puede plantearse de la siguiente manera.: a. ¿Cuales 
conceptos derivan de una confusión entre el naguallsmo, y otra 
u otras creencias por ejemplo, el tonalismo? y b. ¿Cual es el 
parentesco entre 'los conceptos en los que no ha existido dicha 
confusión? 

El segundo aspecto (que será el primero que aborde por razones 
de método) es el de la relación existente entre. el cuer~o d~l mago 
y el del animal, fuego o meteoro. Saler mencIOna ~~os tipos de 
opiniones, entre las que contrastan las de los especlal,lstas conoce
dores del mundo sobrenatural y las de la gente comun. Creo que 
esta distinción es válida cuando se estudia el ~a~alismo de los a~
tiguos nahuas. La visión esotérica podrá distm~u~e como la ,~as 
congruente con otros aspectos de la cosmOVlSlon; la exot~nc~ 
será la más simplista. Ambas son importantes; pero .pr.ocurare dI
lucidar la de mayor congruencia, la de los especlahstas de lo 
sobrenatural. 

El tercer aspecto se refiere, básicamente, a la confusión exi~ten
te entre el nagualismo y la liga entre un hombre y un ~mmal 
compañero, liga originada en los primeros momentos de la Vida del 
niño, y por medio de la cual ambos seres cOIT~par,ten la sue~te. Esta 
confusión se ha producido tanto entre los mdlgenas (asl se des
prende de los conceptos recogidos por Saler), como entre los 

76 Salero Nagual ...• 15-20. 



I 1I 

1 

I I 

I 

1I 

1I 

I 
1, 

1

II 

1
I
1 

1 

I 

.Iil 11 

418 CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

tratadistas, a partir, cuando menos, de Ruiz de Alarcón. 77 La 
confus.ión nace del íntimo vínculo que existe entre tonalismo y 
naguahsmo; pero es posible distinguir, por una parte estos dos . .' conceptos entre SI, y por otra, el naguahsmo y algunas formas de 
transformación que están registradas en las fuentes históricas y 
etnográficas. 

Las descripciones del nagualismo 

Varios de los textos recogidos por fray Bernardino de Sahagún se 
refieren al nagualismo. En ellos se habla de los signos favorables 
para que una persona alcanzara los poderes de nahualli de la dis
t~ción entre los nanahualtin78 buenos y los malvado~, y de las 
dIferentes formas que podían adquirir los nobles y los plebeyos: 

In nahualli tlamatini, nonotzale, pia
le, acemelle, ixtilli, imacaxtli, aque
quelli, axictli, aixcoehualiztli. 

In cualli nahualli tlapiani, tlayol
lotl, tlapixqui, itzqui. Itztica, tlapia, 
tlapalehuia; ayac quen quichihua. 

In tlahueliloc nahualli, tlachihua
le, tetlachihuiani, xuchihua, teyolma
lacacho, teixcuepa, tetlanonochilia, 
texoxa, tetlachihuia, tetlacatecolo
huia, teca mocayahua, tetlapolol
tia. 80 

No ihuan mitoaya: in aquin ipan (ce 
quiahuitl) tlacatia pilli, nahualli mo
chihuaya, tlaciuhqui, quitoznequi 
~o tlacatl. ItIa qUimonahualtiaya, 
ttla ic mocuepaya, azo tecuannahua
le. Auh intla macehualli, no yuhqui 
itequiuh catca. Azo totoli, azo coza
matl, anozo chichi, ipan moquixtia-

El nahua/Ii es sabio, poseedor de dis
cursos, dueño del depósito, sobrehu
mano,79 respetado, grave, serio, no 
burlado, no sobrepasado. 

El buen nahualli es depositario, 
hay algo en su interior, guardador, 
observador. Observa, conserva, auxi
lia; a nadie perjudica. 

El nahualli malvado es poseedor 
de hechizos, hechiza a la gente. Es 
dueí'io de hechizos para seducir; des
atina a la gente, embauca, lanza con
juros a la gente, hechiza a la gente, 
hace maleficios a la gente, obra como 
mago dañino contra la gente, se burla 
de la gente, turba a la gente. 

y también esto se decía: si el que na
cía en (el signo ce quiáhuitl) era no
ble, se hacía nahua/li, adivino; quiere 
decir, inhumano. Hacía de algo su na
hua/li, en algo se transfiguraba; quizá 
tenía por nahualli una fiera. Y si era 

• macehualli, también ese era su oficio. 
Quizá se hacía salir en un pavo, quizá 

77 Ruiz de Alarcón, 27-28. 
78 Plural de nahualli. 
79 Pued~ traduc~se. también como "intranquilo". Literalmente acemele es "no posee 

un h1gado umtano". 
80 CF,X,31. 
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ya. In zazo tlein inecuepaliz, inahual 
mochihuaya.81 

en una comadreja, quizá en un perro. 
Cualquier cosa era su transfiguración, 
se hacía su nahua/li. 

Otro texto habla al mismo tiempo de los nanahua/tin, de los 
adivinos y de los que controlan los meteoros. Excluyo de él lo que 
se refiere sólo a los terceros: 

Mitoa inic tlacatia: nappa polihuia in 
ite in inantzin; in yuhqui aucmo utz· 
tli inic necia. In icuac omozcali, yie 
telpuchtli, quin icuac huel necia in 
tlein itequiuh. Mitoaya: "Mictlan ma
tini, Dhuicac matini" ... 

Auh in ayac icihuauh catca, zan 
oncan catca in teopan, mozauhqui in 
itlan nenca. le mitoaya nahualli, tia· 
ciuhqui.82 

Se dice que así nacía: cuatro veces 
desaparece en el vientre de su madre; 
como si no estuviera preñada, así pa
recía. Cuando crecía, ya muchacho, 
enseguida bien aparecía lo que era su 
función. Se decía: "Es conocedor del 
Mictlan, es conocedor del Cielo" ... 

y nadie era su mujer. Sólo estaba 
allá, en el templo; vivía como peni
tente en su interior. Por esto se decía 
nahualli, adivino. 

Lo anterior nos da a conocer que el nombre de nahualli se daba 
en la antigüedad tanto al mago como a la forma que tomaba; que 
varios factores (predestinación manifiesta antes del nacimiento, 
signo del tonalli que le pertenecía desde recién nacido, conoci
mientos específicos y ejercicios penitenciales) venían a confluir 
para que el mago adquiriera el pleno poder del nagualismo; que ha
bía nanahualtin que utilizaban su poder para el bien, mientras que 
otros se dedicaban a hechizar a la gente, y que podían ser nana
hualtin tanto los nobles como los plebeyos. El segundo de los 
textos citados, aunque no suficientemente explícito, parece hacer 
distinción entre los animales en los que se transformaba el noble 
(fieras), y aquellos más humildes que pertenecían al macehualli. El 
tercero relaciona el poder con la vida de penitencia. Cabe agregar 
que grandes personajes de la historia antigua eran tenidos por na
guales, entre ellos el t/atoani Tzutzumatzin y el propio t/atoani 
tenochca Motecuhzoma Xocoyotzin, aunque éste negara sus fa
cultades mágicas ante Cortés.83 

Las formas que el nahualli tomaba son descritas como fuegos84 

o como un animal que algunas veces tenía apariencia anormal, ca-

81 CF, IY-Y, 42. 
82 PM, fol. 58r, 127 según Paso y Troncoso. 
83 Cortés, 70. 
84 Torquemada, lI, 83. 



I 

¡ 1II 
I I 

420 CUERPO HUMANO E lDEOLOGIA 

racterizado por sus grandes dientes.8s Hoy los quichés describen 
al animal en términos más precisos: es feo de modo no común, los 
caninos son grandes y saltados, los ojos están encendidos, y en oca
siones tiene una cruz en la parte superior del cuerpo. Este mismo 
pueblo dice que los naguales magos son hombres que en el día tie
nen más propensión a dormir que a trabajar.86 

Los estudios sobre el nagualismo 

Pese a las limitaciones que sobre este tema me he fijado, no puedo 
eludir la mención, al menos, de algunos de los autores que se 
han ocupado del asunto. Lo hago de dos maneras: una, el listado, 
en uno de los apéndices, de una treintena de trabajos que hablan 
del nagualismo, número bastante reducido dentro de su abundante 
bibliografía, pero que espero sea útil al lector interesado;8? otra, el 
señalamiento brevísimo de momentos interesantes en la historia 
del estudio del tema. 

A mediados del siglo pasado el abate Brasseur de Bourbourg, in
fluido sin duda por los comentarios de los tempranos tratadistas 
evangelizadores, y participante él de iguales tendencias, aventuró 
la peregrina idea de que los naguales constituían una especie de ex
tendida sociedad secreta que tenía como propósito oponerse al 
cristianismo.88 Asumió este parecer Daniel G. Brinton, quien en 
1894 dice del nagualismo que 

.,. desde hace doscientos años ... ha sido reconocido como un culto no me
nos poderoso que misterioso, que une muchas y diversas tribus de México 
y América Central en una oposición organizada en contra del gobierno y 
la religión que han sido introducidos de Europa, cuyos miembros han ad
quirido y están ligados por extrailas facultades y ocultas enseilanzas, que 
los colocan a la par de los famosos taumaturgos y teodidactas del Viejo 
Mundo; y quienes preservan hasta nuestros días el pensamiento y fonnas 
de un ritual suprimido hace mucho tiempo.89 

Hay que reconocer, sin embargo, que pese a que en su época 
existía una gran confusión entre tonalismo y nagualismo, Brinton 
advirtió que la concepción de un espíritu guardián o genio tutelar 

85 ~~.en los conjuros de Ruiz de A1arcón. Véue López Austin, "Conjuros nahuas ... ". 
1 y U. 

86 Saler, Naguol ...• 23. 
87 Véue el apéndice 8 de este libro. 
88 Brasseur de Bourbourg. Histoire .... IV, 822-824, 833-835. 
89 Brinton, .. NaguaJism ..... , 12. 
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(vigorosa en su tiempo entre los mayas) había sido extraña a los 
antiguos pueblos del Altiplano Centra1.90 

La Farge y Byers, basados en su experiencia entre los jacal tecas 
de Guatemala en 1927, distinguen entre la liga de un hombre 
con un animal, y la facultad de algunos magos de transformarse en 
un animal o en un objeto, y consideran que la primera concep
ción dio origen a la segunda.91 

Es Foster quien, en 1944, precisa que ambas concepciones son 
independientes, distingue con claridad una de otra, y afirma que 
la idea de secta o sociedad secreta no tiene fundamento. 92 

En ese mismo año, sin bases suficientes, Rojas González preten
de relacionar el nagualismo con el totemismo, y llega a afirmar que 
la primera de las creencias, como tal, nace a raíz de la conquista.93 

En 1947 se publica un artículo de Alfonso Villa Rojas, en el que 
da a conocer las interesantes relaciones existentes entre el nagualis
mo y el parentesco entre los tzeltales, estudio que ampliaría en 
1963, insistiendo en la importancia del nagualismo en el control 
social. 94 

En un artículo que sería antecedente de su libro Medicina y ma
gia, Aguirre Beltrán afirma en 1955 que el nagualismo responde a 
una necesidad derivada de las contingencias de la agricultura de 
temporal, ya que por medio de él se pretende el dominio sobre las 
lluvias, e insiste en la distinción establecida por Foster entre el na
gualismo y el tonalismo. Por otra parte, señala que esta confusión 
ya aparece en Ruiz de Alarcón. Sin caer en las exageraciones de 
Brasseur de Bourbourg y Brinton, hace notar muy atinadamen
te que durante la Colonia el nagualismo adquirió los tintes de una 
verdadera lucha de resistencia contra-aculturativa que, en ocasio
nes, llegó a tener las características de movimiento mesiánico.9s 
Posteriormente, en su libro Medicina y magia, incluye estos con
ceptos en una visión panorámica erudita, provista de numerosos 
ejemplos obtenidos en material de archivo, y da a conocer el 
complejo pensamiento mágico de los indígenas prehispánicos y co
loniales.96 

Entre trabajos etnográficos más recientes, es preciso señalar el 
que realizó Esther Hermitte entre pueblos mayas. En su estudio 

90 Brinton. "Nagualism ... ", 19. 
91 La Farge y Byen, The Year .... 133. 
92 Foster, .. Nagualism ..... 
93 Rojas González, "Totemismo ... " 
94 Villa Rojas, "El nagualismo ..... y .. Kinship ..... 
95 Aguirre Beltrán. "Nagualismo ... " 
96 Aguirre Beltrán. Medicina .... principalmente 98-114 y 223-226. 
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analiza detalladamente el papel actual del nagualismo como factor 
de control socia1. 97 

A partir de Foster, todos estos estudios irán dando las bases 
para los trabajos de otros investigadores, más preocupados por es
clarecer el nagualismo y el tonalismo en particulares regiones y 
épocas. Todos o casi todos los que hemos escrito sobre el nagua
lismo hemos coincidido en que el nagual es el mago que cree 
transformarse en otro ser. Esta definición, sin embargo, debe ser 
revisada, y a ella me referiré enseguida. 

La transfiguración del nagual 

Una visión exotérica y simplista nos ha hecho considerar que la 
concepción indígena del nagualismo se refiere, en toda su exten
sión, a la transformación corporal del mago, que cambia su materia 
total humana por otra de apariencia animal -cuando en animal 
se transfigura- y que posteriormente, para volver a la normalidad, 
revierte el proceso por medio de una nueva metamorfosis. Esto no 
corresponde al pensamiento esotérico, y a tal conclusión puede 
llegarse si se analiza el problema a la luz de diversos informes que, 
interrelacionados, nos proporcionan una visión más congruente 
con la imagen que se tiene del mundo sobrenatural. 

Debemos empezar por esclarecer a qué seres se atribuía o se 
atribuye la capacidad de transfiguración. No son sólo los humanos; 
deben agregarse los dioses, los muertos y los animales. Entre los 
primeros puede mencionarse a Huitzilopochtli, que aparecía en fi
gura de serpiente de fuego celeste, y a Páinal, en la de colibrí.98 

Pero de ninguno se menciona tan insistentemente su poder de 
transfiguración como de Tezcatlipoca, al que se creía ver con fre
cuencia en forma de coyote, de seres fantasmales o de zorrillo, 
sobre todo cuando este animal daba muestras de su terrible po
der, atribuido al dios, en sus hediondas deyecciones. Tezcatlipoca 
se hacía presente a los hombres en formas fantasmales, se burla
ba o contendía con ellos, y llegaba a permitir que lo vencieran en 
la lucha los que tenían valor suficiente para enfrentársele y arros
trar el peligro por jugarse la recompensa de la victoria.99 Entre las 
descripciones de las apariciones de Tezcatlipoca puede señalarse 
la de Muñoz Camargo, quien afirma que el dios se hacía presente a 

97 Hermitte, Poder sobrenatural ... 
98 Del primero se dice literalmente xiuhcoanahuale. y del segundo, huitzitzilnahuale. 

CF, 1,1 y 2. 
99 Véanse, como ejemplos. Historia de México. 115; López Austin. Augurios .... 29. 

47,60. 
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l~s hom~res en un cuerpo que no proyectaba sombra, que no tenía 
dIartrosIs donde .debían existir las coyunturas, sin cejas, sin pesta
fías, y con los OJos redondos, sin pupilas ni esclerótica. 100 En un 
dich? popular, expl~cado por los mismos informantes de Sahagún, 
se dIce que Tezcathpoca y Huitzilopochtli actuaban como nana
hualtin, transfigurándose en viento yen noche: 

"In yohualli, in ehecatl, 
i nahualli, in Totecuyo" 

Inin tlatolli itechpa mitoaya in 
tlacateculotl Tezcatlipoca. Mitoaya: 
"¿ Cuix huel ameclu10tzaz in tlacatl 
in Tezcatlipuca, in Huitzilopuchtli? 
Ca zan yuhqui in ehecatl, auh in yo
hualli quimonahualtia. ¿Cuix huel 
amech tlacanotzaz?" 101 

"La noche, el viento 
el nahualli, Nuestro Señor" 

Estas palabras se decían en relación 
al "demonio" Tezcatlipoca. Se decía: 
"¿Acaso puede hablaros la perso
na Tezcatlipoca (o) Huitzilopochtli? 
Porque es sólo como viento, y como 
noche se hace nahualli. ¿Acaso puede 
hablaros como persona?" 

La posibilidad de transfiguración' de los dioses nos permite en
tender por qué Saler comprende entre los naguales a los santos 
patronos de las distintas comunidades, ya que éstos son meros sus
titutos de las antiguas deidades protectoras, los "corazones del 
pueblo". En la literatura etnográfica aparecen frecuentemente 
estos p~rsonajes en correrías nocturnas, fuera del cerro en el 
que habItan, en forma de vientos sutiles que luchan contra los que 
pretenden agredir a sus protegidos. Los agresores pueden ser tanto 
"aire~" meléficos como los dioses protectores de los pueblos veci
nos, Igualmente nagualizados. Así se personifican las rivalidades 
regionales, creyérldose que las contiendas se dirimen también en el 
ámbito sobrenatural. 

Los muertos pueden adquirir una cobertura animal. Una fuente 
nos relata que en el siglo XVIII los indios acostumbraban observar 
el.día del entierro de una persona importante qué animal era el 
pnmero que llegaba a la puerta de la iglesia, y lo compraban, pues
to ~~e creían que dentro de él estaba el difunto. l02 También hay 
notiCIa de que a fines del siglo XIX, entre los mayas yucatecos es
taba prohibido cazar el 31 de octubre y ello de noviembre 
porque creían que los muertos podían andar en el interior de lo~ 
animales. l03 Por otra parte, ya se ha visto que los nahuas actua-

100 Muñoz Camargo, 151. 
101 CF VI 254. 
102 ' , 

Ribadeneyra y Barrientos, fol. 150r. 
103 Starr, "Notes ... " (1901).78. 
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les creen que los muertos pueden convertirse, como naguales, en 
burros, perros, chivos y ratas. 104 

A los animales también se les atribuyen poderes de nagual. Tan
to los zapotecas como los mayas de Yucatán afirman que los 
animales se transfiguran unos en otros, lOS y los nahuas de princi
pios del siglo XVII decían que algunas serpientes, entre ellas la 
metlapilcóatl, no eran verdaderos animales, sino que siempre eran 
naguales. 106 

Es necesario señalar que cada nahualli puede tomar muy distin
tas formas, y que ésta es una de las diferencias entre el nagualismo 
y el tonalismo, ya que la relación entre el hombre y su "tona" es la 
que se da exclusivamente entre dos individuos, uno humano y otro 
animal. De los antiguos personajes históricos a los que se atribuían 
poderes sobrenaturales, se dice que la mujer-diosa Malinalxóchitl 
tomaba formas de ave o de cualquier animal que quisiese;107 
el tlatoani Tzutzumatzin, de águila, tigre, serpiente o bola de fue
gO,108 y el mago Martín Océlotl, de tigre, león y perro. 109 Aparte 
de estas apariencias se mencionan las de caimán, zorrillo, murciéla
go, comadreja búho, pava y otras más. 110 Hoy las formas también 
son múltiples, hasta 13 las que se afirma puede adquirir un nagual 
tzotzil, y fuera de las específicamente animales se citan las de re
molinos de viento, bolas coloradas de tierra incandescente, 
arco-iris, cometa, rayo y fuego. 111 

Aparte de que el nombre de "nagual" se da al mago y al ser en 
el que se transfigura, hay algo más llamado así; algo que se encuen
tra en el interior del cuerpo del mago -en su corazón, según una 
fuente etnográfica; en su estómago, según otra- que de día des
cansa y de noche se exterioriza, enviado a vagar por su poseedor. 
Esto lo mencionan tanto los nahuas como los tzeltales. 112 y se 
afirma también que cuando el mago se encuentra bajo la forma 
de otro ser, su cuerpo permanece dormido. Aquí se advierte la pre
sencia de las visiones exotérica y esotérica. Marcela Olavarrieta 
Marenco registra que en la región de Los Tuxtlas, en Veracruz, 

104 W. Madsen, The Virgin·s ...• 187. 
lOS Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 208; Parsons; Mitla ...• 225. 
106 Ruiz de Alarcón. 55. 
107 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana. 9. 
108 Códice Ramírez. 92-93. 
109 Procesos ...• 19. 
110 Por ejemplo, Serna. 204 y Fray Juan Bautista. 152. 
111 Por ejemplo, Holland. Medicina ...• 113 y 143. 
112 Para los nahuas, W. Madsen, The Virgin·s ...• 201; para los tzeltales, Villa Rojas. 

"Kinship ... ", 584. 
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aparecen dos interpretaciones: hay quienes creen que existe una 
transformación del cuerpo del mago, y quienes aseguran que el 
mago permanece dormido cuando practica el nagualismo. 113 Según 
los zoques de Copainalá, Chiapas, el nagual es un espíritu distinto 
al "ánima" o "alma" que se sale en sueños, y los que se acuerdan 
de sus sueños pueden saber en qué se transfiguran. 114 Lo anterior 
queda claro en las declaraciones de tres reos confesos de idolatría 
procesados en la región del río Cajonos, entre el Zempoaltépetl y 
la Sierra de Villa Alta, Oaxaca, en los afios de 1704 y 1705: 

'" que es verdad haber vuéItose lumbre en sueños; que ha volado; que ha 
visto el mundo y lugares criados; que ha salido muchas noches a volar y pa
ra ir a ver a sus amigos y compadres; que ha ido a Oaxaca y pelea con los 
españoles ... us 

... declaró ser verdad haber hecho la penitencia que está expresada en di
cho escripto, y que se vuelve rayo una vez en tiempo de aguas cada año; y 
que vuela transformado en gavilán unas veces y en zopilote otras; y que es
to lo hace quedándose dormido y como en sueños ... 116 

... dijo dicho Grabriel Velasco que es cierto que es brujo, y se vuelve 
lumbre; y se queda como adormecido, y le parece mira todo el mundo; 
que empezó de edad de diez años, que estando en su pueblo durmiendo 
fue arebatado una noche y llevado al pueblo de Yaxila un poco fuera de él 
en campo raso; y que dijo: "¿Qué es esto que me ha sucedido?" Y se 
volvió a adormecer y después se halló en su casa ... U7 

Para los especialistas en las artes del manejo de lo sobrenatural 
no existe, por tanto, identidad entre su cuerpo y el del ser en 
el que algo suyo se incorpora, ya sea que el nagualismo se realice 
durante el sueño o en estado de vigilia. Lo anterior permite com
prender testimonios como el registrado por Ruiz de Alarcón, en el 
sentido de que el mago sabía cuando en otra estancia estaban 

113 Olavarrieta Marenco.Magia ...• 168. 
114 Wonderly, "Textos ... ", 98. 
115 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 

y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de Joia, del beneficio de Yagabila, 7 
de enero de 1705. 

116 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonio del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 16. Confesión de Sebastián del Río del pueblo de Santiago 
Xocotepeque. de la doctrina de Chinantla. 12 de diciembre de 1704. 

11'1 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de Joia, del beneficio de Yagabila. 7 
de enero de 1705. 
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matando o maltratando a su nagual. 118 Las creencias populares 
pasaron del dominio indígena al de los españoles, quienes no sólo 
transmitían, tras aceptarlo, el dicho de los naturales, sino que, ya 
partícipes de tales concepciones, relataban sus propias experiencias 
en materia de nagualismo. Así nos dice Fuentes y Guzmán que 
un español le había contado que en Nicaragua había encadenado 
por todo un día a un león que era nagual, y que posteriormente 
había encontrado al indio mago "transportado y como muer
to".119 y el mencionado Ruiz de Alarcón transmite: 

Antonio Márquez, español digno de crédito, y que sabe bien la lengua me
xicana, me refirió que, habiendo él oído contar un caso deste género, que 
le había sucedido en la costa de Acapulco a un Simón Gómez, español, du
daba de la verdad del suceso; pero encontrando con el dicho Simón Gómez 
le preguntó si era verdad lo que dél se había referido. A esto respondió el 
dicho Simón Gómez que la verdad era que estando pescando en el río de 
Cachutépech, que es cerca de Acapulco, de dos hijos que tenía consigo, el 
uno se subió sobre un pedrisco que estaba dentro del río, donde salió un 
caimán y empezó a dar vueltas al pedriscón, con que pretendía coger al 
muchacho, el cual, amedrentado, dio voces al padre, el cual, viendo lo que 
pasaba, pidió al otro hijo el arcabuz, y tiró al caimán, y lo mató. Y al 
tiempo que en su casa se oyó la respuesta del arcabuz, una india vieja que 
estaba allí texiendo entre otras, cayó diciendo: "Simón Gómez me ha 
muerto". Lo cual oyeron muy bien todas las demás que allí estaban hilan
do y texiendo, y la mujer del dicho Simón GÓmez.120 

El caso más dramático de los daños sufridos a distancia por el 
mago es el del caudillo quiché Tecún Umán, que en 1524 presentó 
resistencia a las fuerzas de Pedro de Alvarado, que se habían adue
ñado de Xelahú: 

... viendo los indios de todo aquel país la constancia, valor y inflexibilidad 
de los nuestros españoles, procuraron valerse contra ellos de mayores 
fuerzas que las naturales, porque viendo que no bastaba el que con sus po
deríos se hubiesen juntado los diez gobernadores o grandes de aquel 
pueblo, cuyo dominio y mando se extendía en cada uno de ellos sobre 
ochomil súbditos, y en el de todos, de ochentamil, trataron de valerse del 
arte de los encantos y naguales, tomando en esta ocasión el Demonio por 
rey de El Quiché la forma de águila o quetzal, sumamente crecida, y 
por otros de aquellos ahaus varias formas de serpientes y otras sabandijas. 
Pero entre todas, aquella águila que se vestía de hermosas y dilatadas plu-

118 Ruiz de Alarcón, 25-26. 
119 Fuentes y Guzmán, 1, 294. 
120 Ruiz de Alarcón, 26. 
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mas verdes, adornada de resplandecientes joyas, de oro y piedras finas, 
volaba con extraño y singular estruendo sobre el ejército; pero procurando 
siempre enderezar todo el empleo de su saña contra el heroico caudillo don 
Pedro de Alvarado. Mas este ilustre adalid, sin perderse de ánimo ni pausar 
jamás su marcha, tomando una lanza en la mano, sin desmontarse, la hirió 
con ella tan diestro, que vino muerta a la campaña, donde la acometieron 
dos perros que eran del general don Pedro de Alvarado ... y habiendo muer
to el pájaro quetzal (como sucede muchas veces entre la gente), también en 
su tienda hallaron muerto al rey Tecún, con el mismo golpe y herida de 
lanza que había recibido el pájaro ... 121 

Va precisándose que ese algo es una de las entidades anímicas. 
Puede agregarse que en el proceso declaró otro de los oaxaqueños 
acusados a principios del siglo XVIII: " ... que su ánima se vuelve 
zorrillo y que se come las gallinas ... "122 Es una entidad anímica 
que se manifiesta en el exterior como un fuego, según se desprende 
de lo declarado por los procesados de la región del río Cajonos 
y de las narraciones de la transformación del tlatoani Tzutzuma
tzin,123 o como "puro aire", como lo imaginan los tzeltales. 124 El 
problema ahora es precisar cuál de las tres entidades anímicas es 
la que se exterioriza para incorporarse a otros seres. La respuesta la 
dan tanto los nahuas de la Sierra Norte de Puebla como los cui
catecos, grupo mixtecano de la zona montañosa nororiental de 
Oaxaca. Ambos pueblos conservan la tradición de la existencia 
de tres almas en el individuo. Los primeros llaman tónal al tonalli, 
yola al teyolía. y al ihíyotl -a la entidad anímica que consideran 
telúrica- le dan el sorprendente nombre de nagual. 125 Los cuicate
cos, pese a que su lengua no está emparentada con el náhuatl, 
llaman a la tercera de las entidades anímicas nagual. 126 

Todo hombre estaba capacitado para liberar su tonalli. ya du
rante el sueño, ya en estado de embriaguez o de intoxicación con 
drogas, ya durante el acto sexual; pero no todos poseían la facul
tad de exteriorizar el ihíyotl o nahualli. Esta facultad era el 
nagualismo y, ya se ha mencionado, derivaba de la conjunción de 

121 Fuentes y Guzmán, 1, 29. Sobre este episodio puede consultarse al mismo autor, n, 
398 y 403; III, 162. 

122 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de San Juan Xuquila de la doctrina de 
Yagabila, 8 de enero de 1705. 

123 Durán, 1, 385. 
124 Villa Rojas, "El nagualismo ... ", 244: 
125 Knab y Sánchez, "Animistic ... ", 6 y 9. 
126 Eva Hunt, conferencia en el DEAS-INAH, México, "Paradigmas simbólicos en el es

tudio de las religiones", 29 de enero de 1976: 
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diversos factores, entre los que estaban la predestinación, la in
fluencia calendárica, los conocimientos específicos de un ritual y 
los ejercicios penitenciales. Fuentes no nahuas insisten en los po
deres obtenidos desde el nacimiento. Dos de los mencionados 
reos de la región del río Cajonos dijeron, uno, "que nació con esta 
gracia", y otro "que nació echada a perder su ánima". 127 También 
se da importancia a la herencia de los poderes paternos, aunque se 
agrega que tienen que realizarse, además, ciertos ejercicios.128 Otro 
de los medios, al que se refieren tanto las fuentes antiguas co
mo las actuales, es el uso de las drogas. 129 Puede obtenerse poder, 
según las creencias de nuestros días, ya pidiéndolo a los dioses del 
Cielo, ofrendándoles velas y copal,l3° ya arrebatándolo al Demo
nio tras librar una lucha contra él. I31 Peto el procedimiento más 
interesante, y que se menciona frecuentemente en los textos, es un 
ritual en el que tiene particular importancia el giro del cuerpo 
sobre cenizas,132 lo que recuerda el término moyóhua! o moyáhual 
relacionado con el nagualismo, al que en otro libro me he referi
dO,133 y que significa "darse vueltas". Lo anterior pudiera explicar 
un sintagma que registra Siméon, basado en Olmos. Se encuentra 
en la traducción de nextica: in nextica in moquimilotinemi. cu
ya versión literal es "anda revolcándose en las cenizas", y que 
significa "vivir burdamente, como un animal salvaje". No sería 

'remoto que este ritual tuviera como fundamento el giro que se 
suponía daban los cuerpos astrales para salir del inframundo 
y saltar hacia el firmamento. Por lo pronto lo señalo como una 
hipótesis. Se describen otros rituales en los que es importante el 
baño con cenizas. 134 Uno más de los procesados oaxaqueños seña
ló que eran necesarios el ayuno y la abstinencia sexual: 

... que cuando quiere se transforma en culebra, mula o lechón, y que para 
el pacto y en traer en dicho ejercicio, hizo penitencia a su rito de ayunar y 

127 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de los 
Predicadores. Cuaderno 16. Confesión de Sebastián del Río del pueblo de Santiago 
Xocotepeque, de la doctrina de Chinantla, 12 de diciembre de 1704, y Cuaderno 
18. Naturales del pueblo de Joia, del beneficio de Yagabila. 7 de enero de 1705. 

128 Entre los popolucas, Foster. "Notes ...... 22-23. 
129 Por ejemplo. ProcesoL., 7 y Weitlaner. Velásquez y Carrasco ... Huitziltepec ...... 64, 

la primera fuente procedente de un proceso en el que declararon otomíes. y la se· 
gunda para nahuas actuales del estado de Guerrero. 

130 Holland, Medicina ... , 143. entre tzotziles. 
131 Salero Nagual... , 22-23. entre los quichés. 
132 Por ejemplo. C. Madsen. A study ... , 109. y W. Madsen, The Virgin L .• 193. 
133 López Austin. Hombre-dios, 129. 
134 Entre los zapotecas. Parsons, Mitla ... , 225. 
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absteniéndose de su mujer cuatro noches, lo cual aprendió de un compadre 
suyo, que ya es difunto ... I35 

La imagen del nahualli malvado y temido predomina tanto en 
los textos que se refieren a la antigüedad como en los que ha
blan de las creencias actuales. Pese a la importancia de los buenos 
naguales, y a que muchos de ellos usaron sus poderes contra la 
opresión o la invasión - Tzutzumatzin contra la imposición de 
Ahuítzotl; Tecún Umán contra los espafioles; Martín Océlotl 
contra la religión extrafia-, y pese a la protección que creen reci
bir los pueblos de sus dioses patronos nagualizados, la figura del 
nagual se asocia con más frecuencia a la del ser que exhuma ca
dáveres para devorarlos, o al que se aprovecha del suefio de sus 
víctimas para chupar su sangre o para robar sus pertenencias. No 
es de extrafiar que los antiguos mayas yucatecos, en los primeros 
afios coloniales, al ver que los frailes enterraban a los muertos en 
las iglesias, creyesen que tenían el poder de convertirse en zorras y 
búhos para aprovecharse de los cuerpos.136 Pero no sólo se teme al 
nagual en forma animal, sino como entidad anímica extemada, ca
paz de penetrar al cuerpo de su víctima para beber su sangre y 
devorar su corazón o sus entidades anímicas.137 Esto identifica a 
los naguales con los antiguos teyolocuanime y tecotzcuanime, que 
podían atacar al ser humano comiéndose su corazón o la fuerza vi
tal concentrada en las pantorrillas. 

En conclusión, podemos considerar que el nagualismo, en la 
concepción esotérica, es un tipo de toma de posesión que realizan 
hombres, dioses, muertos y animales, remitiendo una de sus 
entidades anímicas, el ihíyotl o nahualli, para que quede cubierto 
dentro de diversos seres, entre los que predominan animales, o di
rectamente al interior del cuerpo de sus víctimas. Esto explica un 
sintagma registrado en Molina que se refiere a la toma de posesión. 
Traduce "aparecer en figura de alguna cosa" como itla ipan nino
quixtía, que significa literalmente "yo me manifiesto en algo". 
Para el término "endemoniado", Molina da ític monahualtían 
Tlacatecólotl, litetalmente, "el Demonio se hace nahualli en el 
interior (de alguien)". 

135 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 16. Confesión de Diego Cardozo. Pueblo de San Juan Calana. 
doctrina de Totlalsingo. 15 de enero de 1704. 

136 López Cogolludo. 259. . 
137 Entre los otomíes. Galbis. "Métodos ... ", 945; entre los tzeltales. Villa Rojas, "Kin

ship ..... , 584. 
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La polisemia a la que Saler hace mención se debe, en primer tér
mino, a las confusiones de los propios indígenas del nagualismo 
con el tonatismo (l, 2 y 3), y a la facultad de los seres sobrenatura
les de convertirse en naguales, entre ellos los dioses protectores 
de los pueblos y la divinidad de la Tierra (4 y 5). Por nahuallt, en 
sentido estricto, debemos entender: a, el ser que puede separarse 
de su ihiyotl y cubrirlo en el exterior con otro ser; b, el ihíyotl 
mismo, y e, el ser que recibe dentro de sí el ihíyotl de otro. 

El tonalismo 

Tonalismo y nagualismo son creencias muy semejantes, ya esto se 
debe que lleguen a confundirse no sólo por los estudiosos de las 
cosmovisiones indígenas, sino por los indígenas mismos. Am
bas creencias se basan en la exteriorización de una entidad anímica 
y en su inclusión en otros seres; en ambas la suerte del ser ocupa
do y la del que remite su entidad anímica están tan vinculadas que 
la muerte o el daño sufridos por uno repercuten en el otro; en 
ambas el ser recipiente puede causar daños a otros seres; en ambas 
es importante el signo del día del nacimiento o del ofrecimiento al 
agua. Sin embargo, pueden señalarse algunas diferencias de peso: 

a. En el tonalismo es el tonalli el que se externa; en el nagualis
mo, el ihzyotl o nahualli. 

b. El tonalli puede penetrar en un insecto para convertirlo en su 
vehículo; pero en el tonalismo el vínculo se establece individual
mente con un animal con el que existe una relación desde los 
primeros momentos de la vida del niño. Este animal (Utona") 
habita en un monte que es correspondiente a la comunidad en la 
que el ser humano vive. Las diferencias sociales se proyectan 
también en las diferencias de fuerza de los animales de dicho 
monte sagrado. 138 En cambio, cada mago nagual puede introducir 
su ihiyotl en distintos seres. 

e. El vínculo entre el individuo y su Utona" es una relación per
manente y definitiva, desde los primeros momentos de la vida del 
hombre hasta su muerte. La relación entre el mago nagual y el ser 
en el que introduce su ihíyotl puede ser transitoria; aunque es po
sible que, como muchas fuentes lo afirman, se crea necesario en 
algunos casos un pacto entre el ser humano y los animales, acuerdo 
establecido por él o por sus padres. La correspondencia entre el 

138 Es abundante la información sobre el tonalismo. Pueden consultarse, entre otros 
muchos, Vogt, "H?iloletik ... ", 361, Holland,Medicina ... , 100, Gossen; "Animal ... ", 
y para un estudio general, Aguirre Beltrán, Medicina ... , 10S-108. 
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ser humano y su "tona" no requiere de exteriorización transitoria 
del tonalli, puesto que desde el inicio de la vida del hombre par
te de su tonalli va a morar en el animal compañero. 

d. El tonalli se exterioriza normalmente en todos los seres huma
nos. El ihíyotl o nahualli, aunque se expele involuntariamente bajo 
ciertas circunstancias, sólo puede ser enviado como entidad con la 
que se toma posesión de un cuerpo por los especialistas en el ma
. nejo de lo sobrenatural. 

e. Para entablar la relación entre el ser humano y su "tona" son 
necesarias prácticas rituales simples. Para alcanzar el poder de na
gual es indispensable la confluencia de diversos factores: fecha 
de ofrecimiento al agua, predestinación, ejercicios penitenciales, 
conocimientos rituales, etcétera. 

Anteriormente me he referido al daño que causan tanto los re
ceptores de tonalli como los de ihiyotl. Las "tonas" superiores del 
monte sagrado pueden agredir a las inferiores, también como una 
proyección de lo que sucede en la correspondiente comunidad hu
mana. Pero aparte de esto, los mixtecos de la costa de Oaxaca 
temen los ataques de las "tonas", muy similares a los que causan 
los naguales. La forma de saber si una bestia ha sido muerta por 
"tonas" o por naguales es que en el primer caso son devorados el 
corazón y el hígado,m como si la entidad anímica procedente de 
la parte superior del cuerpo tuviera necesidad de complementarse, 
devorando en sus presas los centros anímicos de las dos restantes 
entidades. 

Queda por determinar si entre los antiguos nahuas existió el 
concepto de "tona" o animal compañero. l.as fuentes históricas no 
mencionan esta creencia. Generalmente se ha aceptado que la 
"tona" pertenece al territorio de lo que fuera la parte oriental de 
Mesoamérica. Actualmente hablan de la "tona" grupos nahuas 
de la zona del Golfo de México, como lo han registrado Luis Reyes 
García y Antonio García de León. 14o No recuerdo para la antigüe
dad en el Altiplano Central más que un indicio: el ya mencionado 
en el capítulo anterior de la creencia de los tlaxcaltecas acerca de 
la transformación de los muertos en animales, según su jerarquía 
social; pero Tlaxcala se encuentra demasiado próxima al centro 
de Veracruz. Hoy por hoy faltan bases para afirmar si existió esta 
creencia en toda Mesoamérica. 

139 
140 

Kaplan, "Tonal ... ", 364. 
Reyes García localiza la creencia enZongolica, Amat1án y la Huasteca, "Textos na
was ... " García de León dice que en Pajapan se da a la "tona"el nombre de -(mima/, 
usado con prefijo posesivo. "El universo ... ", 290-291. 



'" 1I 
1, 

1I 

I 
'j 

I
I 
1 

i 
I 

11
" 

432 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

La metamorfosis de los magos 

El hecho de que para los magos el nagualismo no fuese en realidad 
la metamorfosis de su cuerpo, no implica que no existiese la creen
cia .en una posible transformación corporal. Tanto en las fuentes 
antlguas como en las actuales se establece la diferencia entre na
hualli por un.la?~ y tlahuip.uchtli o mometzcopinqui por el otro. 
Los textos hlstoncos nos dIcen que los tlahuipuchtin eran magos 
que se convertían en fuegos y vagaban volando por las monta-
- 141 I . nas, y que as mometzcopmque (al parecer éstas eran mujeres) 
se desencajaban las piernas para hacer sus fechorías. Ambos tipos 
de magos debían sus poderes, parcialmente al menos a su signo 

Id" 14 ' ca en anco,. 2 y es muy posible que se tratara de un mismo ti-
po d~. hechIceros que recibiera los dos nombres. En la actualidad 
tam~len parecen cor~esponder ambos nombres al mismo tipo de 
hechl~eros, y predomman en los textos las menciones a las mujeres 
que tlenen I~ facultad de arrancarse las piernas. La creencia está 
mu~ extendIda, y po~ee una extraña uniformidad: las mujeres 
sustltuyen sus extremIdades por las de un guajolote, adquieren 
alas de petate y s.alen ~olando para atacar a los niños, a los que 
beben la sangre. SI algUIen encuentra las piernas humanas que fue
ron ~eparadas del cuerpo y las destruye, produce la muerte de la 
hechIcera, que es incapaz de recuperar su verdadera forma. 143 

OCCISION RITUAL. MORTIFICACIONES Y ANTROPOFAGIA 

Los sacrificios humanos 

La idea de lo~ sacrificios h.umanos es impresionante. Ninguna otra 
faceta de la vIda ~esoamencana ha sido más conspicua y persisten
te en lo~ estereotIpos que pretenden reflejar la realidad histórica de 
I~s socledad~s prehispánicas. Por simplista que sea la imagen, 
~Iempre .contIene entre sus notas la ofrenda de sangre y corazones 
a los dIOses. En torno a las occisiones rituales se han venido 
formulan.do los p~lares argumentos especulativos que, a partir de 
la conquIsta esp.a.nola y h~sta nuestros días, intentan desde justi
ficar la explot.acIO~ de los mdios hasta robustecer el ya demasiado 
roz.agante nacIO~ahsmo mexicano. Así, según las diversas especu
laCIOnes, se ha Visto tras los sacrificios la mano del Demonio; o las 

141 Fray Juan Bautista. 152. 
142 e 
143 ~ quiáhuitl o .ce ehécatl. p~r ejemplo. CF.IV-V, 42-43 y 101. 

Veanse. por ejemplo. Martmez del Río de Ieaza. "Leyendas ... ". 80-81; Monto a 
Bnones. Atla .... 173-174; Parsons ... Folklore ...... 335. y 
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cifras de los sacrificados han alcanzado en la polémica absurdos 
límites máximos y mínimos; o se ha negado que en Mesoamérica 
murieran hombres ante las imágenes de los dioses; o se ha tratado 
de absolver desde la remota distancia de nuestro presente a los fie
les de la religión antigua. 

Pero, en forma paralela a estas posiciones en las que más ha va
lido el vigor que la solidez del argumento, se han producido serios 
estudios sobre este tema. Los merece, ya por ser extraordina
riamente complejo, rico e interesante, como porque de su debido 
esclarecimiento dependerá el que entendamos en forma más cabal 
la vida de las sociedades mesoamericanas. 

Un estudio acerca de las concepciones del cuerpo humano obli
ga la inclusión del problema de los sacrificios. Pero, como en otros 
temas, debo limitarme por dos razones de peso: la primera, que 
un adecuado tratamiento de la materia hace necesaria toda una 
monografía específica; la segunda, que tengo noticias de que dos 
colegas se encuentran elaborando sendas extensas obras sobre el 
tema, independientemente de que se publicó hace poco en París 
un libro acerca del sacrificio humano entre los mexicas. 144 Por tan
to, sólo me referiré a un par de puntos: la ubicación de la práctica 
del sacrificio humano en la cosmovisión de los pueblos nahuas, pa
ra tratar de dilucidar qué se pretendía con la occisión ritual. y las 
funciones que pudo haber cumplido dicha práctica en la política 
de conquista de los pueblos del Altiplano Central. 

Si se toma en cuenta la función que, según el pensamiento de 
los antiguos nahuas, tenían los sacrificados a los dioses, podrá divi
dírseles, cuando menos, en cuatro categorías: las "imágenes", los 
"pagos", los "lechos" y los "dueños de piel". 

Los primeros, que en náhuatl recibían el nombre de teteo im
ixiptlahuan, eran hombres poseídos por los dioses, y como tales 
morían en un rito renovador. La idea del ciclo calendárico, del 
retorno periódico en el que el poder del dios nacía, crecía, men
guaba y concluía, hacía necesario que en el rito que ligaba el 
tiempo del hombre con el tiempo mítico, el dios muriera para 
que su fuerza renaciera con nueva potencia. No eran hombres 
los que morían, sino dioses, éstos dentro de una envoltura corporal 
que hacía posible su occisión sobre la tierra. Si los dioses no mu
riesen, su fuerza descendería en una senectud progresiva. Los 

144 Escriben sobre los sacrificios humanos Yólotl GonzáIcz Torres en México y Michel 
Graulich en Bélgica. Christian Duverger publicó en París La fleur létale. Economie 
du sacrifice Azteque. 



,1 

" " 

: 1 

1I 

11 

1II 

! 1I 

1 

i 
I 

11:1 

434 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

hombres destinados al sacrificio se convertían transitoriamente en 
receptáculos del fuego divino, eran tratados como dioses, y se les 
hacía vivir como el numen vivía en el mito. Su existencia en cali
dad de ixiptlatin o "imágenes" podía ser desde unos días hasta 
cuatro añOS.

14S Un ejemplo de este tipo de sacrificados puede 
verse en la obra de fray Bartolomé de las Casas: 

El día dedicado al dios del agua, que llamaban eza/coaliztli, era muy solem
ne y festival entrellos. Antes que viniese, veinte o treinta días, compraban 
un esclavo y una esclava y hacíanlos morar juntos como casados marido y 
mujer. Uegado el negro día para ellos, vestían el esclavo con las insignias o 
vestiduras de Tláluc, que debía ser algún dios, y a la esclava de las de Chal
chiuhcueye, su mujer; vestidos bailaban todos aquel día hasta la media 
noche, que llegaba su sant martín; y éstos no los comían, sino echábanlos 
en una hoya como silo que para esto de putada tenían.l46 

Los segundos recibían en náhuatl diversos nombres, entre 
ellos los de nextlahualtin ("los pagos"); t/acateteuhtin ("los 
papeles humanos goteados de hule"), cuando el rito era dedicado a 
los dioses de la lluvia, y cuauhtécah ("los del Lugar del Aguila"), 
cuando eran ofrendados al Sol. Estas occisiones se originaban en 
la concepción de dioses necesitados, hambrientos, deseosos de 
fuerza vital. Los hombres, dependientes de los dones divinos, de
bían corresponder vigorizando a sus benefactores por medio de la 
entrega de la energía de diferentes componentes del organismo. Y 
ya que la fuerza de los inmolados podía servir para revitalizar a sus 
dioses, sus representantes sobre la tierra, los t/atoque, tomaban su 
parte para robustecer y prolongar sus propias vidas. También se 
hacía el pago para calmar las incontenibles ansias de agresión 
de los dioses, entre éstos la diosa de la Tierra y Mictlantecuhtli, 
señor del reino de los muertos. Se creía que, menguada el hambre 
de dioses tan peligrosos, se evitarían las hambrunas, la mortandad, 
las enfermedades y las violentas manifestaciones de la naturaleza. 

Los terceros se llamaban pepechtin o teteo inpepechhuan ("le
chos" o "los lechos de los dioses"), hombres que eran muertos 
para servir de compañeros de muerte. Los teteo imixipt/ahuan o 
"imágenes" necesitaban una adecuada compañía de servidores en 
su camino ~l más allá, y estos servidores eran los teteo inpepech
huan. Un ejemplo de doble tipo de sacrificados es el de la fiesta en 
la que moría la mujer que representaba a la diosa de la sal: 

145 ~~ase lo que ~teriormente he opinado de estos hombres, en López Austin, "Reli-
146 glOn y magia ... ,17-26, Y en Hombre-dios, 151-153. 

Las Casas, 11, 188. 
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Auh in ye yuhqui mec quitIecahuia 
in Huixtocihuatl, in icpac Tlaloc. 
Thuan quintlecahuia in mamalti, in 
yuhquima ipepechhuan, in quinmo
pechtiaz, in quinmohuicaltiz, in imi
quiatehuicalcahuan. In yacatiazque 
miquizque .147 

y enseguida suben a (quien repre
senta a) Huixtoclfluatl a la cumbre 
(del templo) de TIáloc. Y suben a los 
cautivos que son como sus lechos. 
Los hará sus lechos; los convertirá en 
sus compañeros, en sus compañeros 
de muerte. Serán los que precederán 
al morir. 

Esta práctica creían también aprovecharla los señores: sus 
cuerpos se enterraban con un grupo de criados cuyos teyoUa con
tinuarían brindando sus servicios domésticos al de su amo en el 
camino de la muerte. 

Por último, los hombres de la cuarta categoría, los xipeme, eran 
muertos para obtener de ellos la piel, indispensable para que otros 
hombre se vistiesen con ella y recibiesen así, transitoriamente, al 
dios Xipe Tótec: 

Por el mes de marzo celebraban una fiesta que llamaban tlacaxipehualiz
tU... despeñaban el cuerpo del muerto por el cu abajo, e con unas varas 
delgadas lo vareaban hasta levantarle el cuero, e después de levantado 
lo desollaban, e lo tomaba un indio e se lo vestía e corría los pueblos co
marcanos dos o tres días, mostrándolo, e pedía limosna y le ofrecían 
maíz y huauhtli y otras cosas ... 148 

Es indudable que no todos los xipeme sacrificados cayeran en 
esta categoría de seres que otorgaban su piel para que otro se con
virtiera transitoriamente en depositario del fuego divino. Muchos 
eran teteo imixiptlahuan. Pero, cuando menos en un caso, el prin
cipal objeto de su muerte era proporcionar la piel para que el 
tlatoani tenochca quedara investido con el poder de Xipe Tótec: 

Quitados los cueros de sus propios cuerpos, vestíanselos por ciertos aguje
ros que dejaban por las espaldas, muy justos, como si fueran calzas y 
jubón, y así vestidos bailaban todo el día, o a sus horas, con aquella tan 
hermosa divisa, y como todos los más sacrificados eran esclavos presos en 
la guerra, en México guardaban alguno que fuese principal señor para e~te 
día, el cual desollaban para que se vistiese Montezuma, gran rey de la tie
rra, y con él bailaba con sus reales conveniencias, y esto iban a ver todo el 
pueblo por gran maravilla. 149 

147 CF, n, 89. 
148 Relación de Acolman. Relaciones geográficas de la Diósesis de México, en Papeles 

de Nueva España, VI, 214-215. 
149 Las Casas, 11, 188. 
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Otros fines secundarios tenían los despojos de los sacrificados. 
El fémur del cautivo de guerra era guardado como trofeo por el 
guerrero que lo había capturado. Con igual fin se conservaban las 
cabezas reducidas de los enemigos: 

Las cabezas de los que sacrificaban, en especial de los tomados en guerras, 
desollaban, y si eran señores o principales los ansí tomados, desollábanlas 
con sus cabellos, y secábanlas para las guardar. De éstas había muchas al 
principio, y si no fuera porque tenían algunas barbas, nadie creyera sino 
que eran rostros de niños, y causábalo esto por estar como estaban se
cas ... 150 

Ahora bien, ¿qué funciones pudo tener la práctica de los sacrifi
cios humanos en la política de conquista de los pueblos nahuas del 
Altiplano Central? Hay que precisar que la función de los sacrifi
cios no pudo haber sido la misma a lo largo de toda la historia 
mesoamericana, y que debió de variar considerablemente según las 
circunstancias históricas y políticas. 151 La mayor información 
acerca de las occisiones rituales proviene de las fuentes que se re
fieren a la etapa expansiva de los mexicas, cuando, según los 
pueblos que la padecieron, la práctica de las occisiones ritua
les aumentó considerablemente. Esta información ha dado pie a 
graves distorsiones en la interpretación de la historia mesoamerica
na, puesto que se ha querido ver en los mexicas a los causantes del 
incremento de una práctica sanguinaria que nunca antes había 
llegado a los niveles de su época; pero es indudable que la exa
cerbación de los sacrificios correspondió, entre mexicas, entre 
toltecas, entre tarascos o entre cualquier otro pueblo, a las épocas 
de conquista. 

Varias son las funciones políticas que se han atribuido a esta 
práctica en el contexto histórico del siglo anterior a la conquis
ta española. Si se eliminaran algunas verdaderamente peregrinas 
-que las ha habido- pueden mencionarse entre las principales: 

l. Provocar un equilibrio adecuado entre el número de habitantes 
y los recursos naturales. 
~. Aprovechar las tierras de las poblaciones que habían sido 

dIezmadas por los sacrificios. 
3. Fundamentar todo un sistema de escala social por méritos en 

campaña para ligar al pueblo a los fines expansionistas del grupo 
en el poder. 

150 Benavente, 74. 
151 Así lo hace notar Yólot! GonzáJez Torres, "El contenido ... ", 196. 
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4. Provocar con el incremento y el fausto de los sacrificios el te
mor entre los pueblos enemigos o potencialmente enemigos. 

5. Provocar un equilibrio político entre la necesidad de apro
vechar el excedente de producción de los conquistados y, por otra 
parte, la necesidad de sujetar el territorio ganado por las armas. 

No creo que la primera explicación sea adecuada. Aunque eran 
sacrificados seres humanos de todas las edades y sexos, la práctica 
mayoritaria era muy selectiva: el grueso de los sacrificados eran 
cautivos de guerra, hombres que por su vigor y sus ocupaciones 
habituales cargaban sobre sus espaldas el peso de la producción 
agrícola. Disminuir el número de productores no podía solucionar, 
en forma alguna, un problema demográfico de relación población
recursos naturales. 

En cuanto a la segunda, aunque de hecho la situación se daba, el 
propósito central de las campañas de conquista no era una expan
sión sobre un mero territorio, sino sobre un territorio poblado por 
productores vencidos que se convertían en valiosas fuentes tri
butarias para los vencedores. Mientras más agricultores fuesen 
sacrificados, menor beneficio económico obtenían los conquista
dores. El incremento de los sacrificios debió de ser considerado 
como un mal necesario por los propios pueblos expansionistas, 
ya que disminuían con ellos el número de tributarios. 

La tercera explicación, la fundamentación de un sistema de as
censo social para ligar a todo el pueblo con una mística guerrera y 
religiosa, sistema basado en los premios que correspondían al 
número de enemigos capturados en combate, era sin duda una de 
las funciones de los sacrificios. No puede negarse que el hecho 
de que en el cruento ritual participaran, incluso como sacri
ficados, tanto enemigos como miembros de la comunidad, tanto 
macehualtin como pipiltin. y que en las fiestas religiosas colabora
ran todos los calpulli que integraban la población, creaba en la 
sociedad la falsa conciencia de que el aumento de hombres sa
crificados era benéfico para todos y, consecuentemente, que era 
también responsabilidad de todos. Pero era ésta una función se
cundaria, derivada, que por sí no podía sostener un ritual tan 
oneroso. Otros medios ideológicos serían capaces de producir me
jores resultados a un precio más accesible. 

Lo mismo puede decirse de la cuarta explicación. Las fuen
tes relatan que los tlatoque poderosos invitaban a los de pueblos 
enemigos -enemigos actuantes o en potencia- a las ceremo
nias más ostentosas y cruentas, para que volviesen a sus pueblos 
temerosos y advertidos de la suerte que correrían en caso de que 
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fuesen derrotados. Pero tampoco esta función es suficiente para 
hacer costeable el incremento de los sacrificios. 

Creo que la explicación debe buscarse en la ineficacia de los 
conquistadores para dominar a los pueblos que habían caído bajo 
sus armas. Cuando la rebeldía de los vencidos podía echar por tie
rra los logros bélicos, debía optarse entre disminuir el beneficio de 
la expoliación o arriesgarse al surgimiento de un peligroso movi
miento de liberación. Precisamente en los momentos de expansión 
rápida, la capacidad de control de los vencedores, que casi siempre 
era muy baja, disminuía notablemente. m 

Las mortificaciones 

Abundan en los textos los informes sobre las continuas, penosas y 
variadas mortificaciones con las que los antiguos nahuas afligían 
sus carnes, ya en forma espontánea, ya por prescripción de los 
especialistas de la magia o de la religión, ya como parte de la rígi
da educación en los templos-escuelas, ya por disposición de 
los rituales calendáricos. Las formas de mortificación más men
cionadas eran el punzamiento de diversas partes del cuerpo para 
provocar sangrías, el ayuno general o de específicos alimentos, 
la abstención sexual, los períodos prolongados de vigilia o la inte
rrupción del sueño, los baños en agua fría y la privación del 
pulque. 

La punción y la sangría tenían como objeto tanto provocarse 
dolor físico como obtener el líquido vital para ofrecerlo a los dio
ses. Si bien todo hombre estaba obligado a entregar a los dioses 
algo de su propia sangre, no siempre debía acompañar a la dona
ción el sufrimiento del individuo. Así, en tanto que los adultos 
tenían que traspasar sus lenguas para entregar la sangre, a los ni
ños de cuna les punzaban las orejas,153 partes del cuerpo en las que 
la herida se hacía más tolerable. La donación podía perseguir algún 
beneficio, y recibía por ello el nombre de "pago" (nextlahual/iJ, 
igual que el de los sacrificados que se cambiaban por lluvia, se
guridad o salud. Las partes punzadas podían ser las que en forma 
directa se relacionaban con la petición, y por ello los pintores y los 
tejedores, que obtenían sus facultades artísticas de Chicomexó
chitl y de Xochiquétzal, entregaban a estas diosas la sangre de sus 
dedos y de sus párpados. 154 También se ofrecía la sangre para 

152 Remito al lector a lo que anteriormente dije en el apartado "El alimento divino" 
del capítulo "La cosmovisión", p. 88-93. 

153 HG, 1,253. 
154 Serna, 174. 
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evitar los daños enviados por los dioses, canjeándose en esta forma 
la entrega voluntaria, espontánea, de la sangre, por la seguridad. 
Cuando los maridos temían que las diosas cihuapipiltin perjudica
ran en el parto a sus esposas embarazadas, se abrían sus párpados y 
abajo de su tetilla izquierda, el sitio más próximo al corazón, unta
ban con la sangre tiras de papel, y quemaban la ofrenda ante las 

. imágenes de las diosas solares. 155 Otra de las finalidades era expiar 
por medio del sacrificio cruento los pecados que se habían come
tido, y en esto tenía también importancia el sitio del cuerpo en el 
que se hacía la punción, con frecuencia el mismo que había 
servido para pecar. 156 Dice el Códice Florentino: 

Auh inic tiquixtiz: ca amo zan titla
macehua, ca teuhtli, tlazulli in tictla
za. Tictlacozoz, ticcuitlacueponiz in 
monenepil, mixpampa ticaquiz ... le 
polihuiz in motlatlacul, in mopilchi
hual, in monecual. 158 

y por esto harás salir (varas a través 
de tu lengua): no sólo por hacer me
recimientos: sino por arrojar el polvo, 
la basura. 157 Ensangrentarás las varas, 
romperás la parte baja de tu lengua, 
por enfrente las meterás '" Así perde
rás tus pecados, tus malas acciones, 
tus faltas. 

La penitencia corporal era estimada como medio de fortalecer 
moral y físicamente al individuo, sobre todo cuando se encontraba 
en la adolescencia y en los primeros años de la juvt:ntud. El cuerpo 
se endurecía con el frío y el escaso ropaje, y la magrura de carnes 
hacía que los deseos sexuales pasaran en breve, sin dañar al jo
ven. 159 

Por último, la abstinencia sexual, el ayuno y la privación del 
pulque, rígidamente establecidos en determinados días del calen
dario, eran formas de participación en los rituales cíclicos, y el 
quebrantamiento de las normas religiosas provocaba la ira de los 
dioses celebrados, quienes castigaban a los infractores con carac
terísticas dolencias. 

La an tropo fagia 

Así como los pueblos conquistados por los mexicas y sus aliados 
forjaron una imagen muy negativa de ellos, al considerarlos casi 

155 Serna, 174. 
156 Muñoz Camargo, 142. 
157 Esto es, "por purificarte de tus pecados". 
158 cr,I,lO. 
159 HG, 1I, 215 Y er, VI, 215. 
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iniciadores de las prácticas de las occisiones rituales, era fama pú
blica que habían inventado el canibalismo, y una fuente acusa en 
forma particular a Nezahualcóyotl, tlatoani de Tetzcoco, de haber 
sido el instaurador de la costumbre de ingerir carne humana. 160 
Esto, naturalmente, no es sino una respuesta a la opresión, el odio 
que se tenía a los tiranos de la Triple Alianza. Bien ha podido com
probar el estudio de los restos óseos la remotísima existencia de 
antropofagia y sacrificios humanos en Mesoamérica. 

El canibalismo, junto con los sacrificios humanos, sirvió ideoló
gicamente para justificar la conquista española. Autores tan 
ecuánimes como Sahagún trataron de dar a una práctica mágico
religiosa un fuerte tinte gastronómico, y así en la Historia general 
de las cosas de Nueva España dice el franciscano que los comer
ciantes engordaban hombres destinados al sacrificio a fin de que 
estuviesen más sabrosos cuando fueran ingeridos. 161 Esto es un 
agregado del franciscano, pues en los documentos que sirvieron de 
base a su Historia general no existe fundamento alguno para seme
jante aseveración. 

La ingestión de los sacrificados debe ser estimada como una 
forma de comunión con el cuerpo que había contenido la fuerza 
divina: 

Después de sacrificados, llevaba cada uno tantos cuerpos muertos, para con 
ellos epular y hacer banquetes, cuantos había traído vivos a sacrificar, 
porque esta carne tenían por tan consagrada, que comiendo della creían 
quedar santificados. 162 

Es obvio que, por proporcionar al cuerpo este tipo de fuerza, la 
ingestión de la carne de los sacrificados estuviese reglamentada, y 
no todo hombre pudiese gozar de la comunión. Según Durán, par
ticipaban del banquete los que habían pasado de macehualtin a 
miembros de un estrato superior por méritos en campaña,163 y 
Sahagún dice que sólo los pipiltin podían comer la carne de 
los sacrificados a los dioses tlaloque. 164 Afirman también las 
fuentes que entre el cautivador y el cautivado se establecía un 
parentesco que impedía que el primero ingiriese la carne del 
segundo. 165 Pero se dice también que la carne del cautivado por 

160 Historia de México, 99. 
161 HG,IIl,43. 
162 Las Casas, 11, 196. 
163 Durán, 11, 164. 
164 HG, 1, 241. 
165 HG, 1, 146. 
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varios militares era distribuida entre todos ellos, y que correspon
dían las partes a cada uno de acuerdo con su valentía.166 Esto 
parece estar en contradicción con la liga de parentesco entre cauti
vador y cautivo que vedaba la ingestión de la carne. El documento 
no es suficientemente explícito; pero es posible que se refiera a la 
distribución de restos, no para consumirlos, sino para conservarlos 
como reliquias-trofeos de aquel enemigo que, por el acto mismo de 
la captura, se había convertido en pariente de los cautivadores. 

Las polémicas surgidas en torno al canibalismo han sido parale
las a las de los sacrificios humanos. Su tema central ha sido si la 
ingestión tenía un carácter estrictamente mágico-religioso o si co
rrespondía a un hábito alimentario. 167 En 1977 Michael Harner 
publicó varios artículos en los que sostuvo que el canibalismo de 
los mexicas correspondía a la necesidad urgente de proteínas de un 
pueblo cuyo régimen alimentario era muy deficiente. 168 La tesis 
mereció múltiples y acres comentarios de los especialistas. Entre 
otros, los sólidos trabajos de Bernardo Ortiz de Montellano, 
"Aztec cannibalism: An ecological necessity?", y de Barbara J. 
Price, "Demystification, enriddlement and Aztec cannibalism: a 
materialist rejoinder to Harner", han demostrado que tal afirma
ción carece de fundamento. 

LASOBRENATURALEZA 

El mito quiché de la creación de los hombres, al narrar cómo los 
dioses empañaron los ojos de sus criaturas, permite percibir que 
para los mayas surianos la sobrenaturaleza fue concebida más co
mo una condición derivada de la reducción perceptiva del hombre 
que como una particularidad de un sector del cosmos. Así se des
prende también de lo tratado a lo largo del presente capítulo. 
Algunos de los seres sobrenaturales tenían para el hombre náhuatl 
una realidad tan presente, tan inmediata, tan cotidiana, como 
aquellos que podía captar plenamente a través de sus sentidos. La 
sobrenaturaleza se imaginaba material, potencialmente visible tan
gible, audible. Era remota para el hombre por las limitacion~s del 
hombre; pero éste se hallaba inmerso en ella. Cuando el ser huma-

166 HG, 11, 330. 
167 P . l' fi or eJemp o, vease lo a lImado por Anaya Monroy, "La antropofagia ..... El autol 

sostiene que la ingestión de carne humana era puramente ceremonial. 
168 Harner, "The ecological basis for Aztec sacrifice", American Ethnologist, v. 4, n. 1, 

Febr~ary 1977, .117-135; "The E~igma of Aztec sacrifice", Natural History, v. 
IXXXVI, n. 4, April 1977, 46-51; artlculos en el New York Times 19 de febrero de 
1977, p. 25C; 3 de marzo de 1977, p. 32B, etcétera. ' 
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no creía romper sus propias barreras de percepción, sentía que el 
mundo se le mostraba más cabalmente. El sector imperceptible, 
como el perceptible, se regía por la lucha de opuestos complemen
tarios, por la alternancia en el dominio, por las jerarquías; había 
apetencias, carencias, lucha por la obtención del complemento; 
había posibilidad de convenios, de pagos, de burlas al contrincan
te. La parte de la sobrenaturaleza ubicada en la superficie de 
la tierra era también su mundo; sólo que se ocultaba a su mirada. 

Pese a la nebulosidad de las imágenes oníricas, el hombre común 
tenía capacidad de percibir, en condiciones normales, el mundo 
que se le ocultaba durante la vigilia. Más allá de las condiciones 
normales, por vías diversas de agudización de los sentidos, con su 
cuerpo íntegro o con una parte exteriorizada de él, creía también 
encontrar en forma visible, audible y tangible la parte oculta de las 
cosas existentes en su morada humana o viajar más allá de su habi
tual medio para encontrarse en zonas no holladas con frecuencia 
por los mortales. 

Pero estas facultades de percepción, de comunicación y de 
desplazamiento estaban reservadas a unos cuantos. El individuo 
común debía vivir entre seres invisibles, movido por fuerzas cuya 
intensidad y dirección no podía captar ni controlar. La sobrenatu-: 
raleza se le hacía presente en los montes y en las corrientes de 
agua, en las piedras con las que tropezaba en el camino, en sus 
instrumentos de trabajo, en sus campos de cultivo, dentro de su 
propio organismo. Para defenderse debía recurrir a muy precisos 
medios: una recta moral que mantuviera su organismo equilibrado 
y 10 librara del castigo; astucia; el piadoso cumplimiento de 
rituales y la entrega de ofrendas; resignación ante la adversidad; y, 
sobre todo, el amparo bajo los poderes y el conocimiento de 
hombres reputados como especialistas en el manejo de la sobre
naturaleza. 

1 
12. EL CUERPO Y LA ESTRATIFICACION SOCIAL 

IDEO LOGIA, JERARQUlA Y CUERPO 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha podido comprobar que 
el conjunto de concepciones relativas a la constitución y funcio
namiento del cüerpo humano constreñían al individuo por vías 
precisas que ofrecían muy limitadas posibilidades de acción 
espontánea. En los distintos niveles de organización social, desde el 
de la familia nuclear hasta el de los hueitla tocáyo ti, el hombre 
luchaba por su seguridad individual, por su integridad corpórea, en 
contra de supuestos desequilibrios orgánicos y agresiones de fuer
zas sobrenaturales que lo amenazaban si pretendía oponerse a las 
severas directrices de la sociedad. Tanto en las formas de colabora
ción comunal como en el refinado sistema de explotación a través 
del tributo en especie y en obras colectivas, el individuo quedaba 
integrado a mecanismos en los que su actividad, su reducción al 
sistema y la ejemplaridad de su conducta eran demasiado valiosas. 
Difícilmente se toleraban la disensión, el libertinaje, la vagancia, la 
ociosidad o la rebeldía. Hay que tomar en consideración que eran 
regímenes en los que se utilizaba hasta la fuerza de trabajo de los 
niños cuando así 10 requería la magnitud de la obra emprendida 
por el aparato gubernamental. Tal fue el caso en Mexico-Tenochti
tlan cuando, en la época de Tizócic, colaboraron los niños en la 
edificación del Templo de Huitzilopochtli.1 De los tiempos norma
les nos habla Motolinía: 

La causa de haberse sustentado muchos pueblos fue el gran concierto e or
den que estos naturales entre sí tenían, que los niños de cinco o seis afias 
tenían por memoria empadronados, y cada uno en su manera todos traba
jaban y se ayudaban ... 2 

El niño se desarrollaba en un ambiente jerarquizado en su hogar 
y en el templo-escuela. La primera distinción que aprendía era la 

1 Historill de los mexicanos por sus pinturas, 62. 
2 Benavente, 360. 
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de los propios miembros de su familia nuclear. Las normas de la 
gradación interna estaban respaldadas por el temor a los daños cor
porales: si bebía antes que su hermano mayor, el crecimiento se 
detendría; si no guardaba la debida distancia con los viejos, el fue
go vital en ellos acumulado con los años podría lesionarIo. Pero 
aún antes de que hubiese adquirido conocimiento de las cosas, 
recién nacido, sus padres habían adquirido en su nombre funda
mentales compromisos. Los instrumentos de su futura profesión 
-los dones del dios protector del calpulli- habían sido los prime
ros objetos que sus manos tocaran, y siendo niño de cuna había 
sido ofrecido al dios en el templo-escuela para ligarlo en forma de
finitiva a la institución donde sería instruido bajo los cánones 
reproductores de la sociedad. 

Tras la victoria de los mexicas sobre los tepanecas, cuando el 
pueblo lacustre se había lanzado a la aventura expansiva y de con
quistas, Motecuhzoma Ilhuicamina dictó las normas que regirían el 
funcionamiento de las escuelas de los calpulli, en las que los niftos 
y los jóvenes vivirían entre asperezas, penitencias y trabajos, ejer
citándose en la religión y en las cosas de la guerra. 3 Estas escuelas 
estaban bajo la responsabilidad y dirección de sacerdotes del 
gobierno central que determinaban la forma de su funcionamiento. 
y autorizaban los cantos que inflamarían la mística religiosa y . 
guerrera. 

No había posibilidad de evadir la imposición ideológica eséolar. 
La pertenencia al templo-escuela no era sólo una obligación de los 
padres que respondía a la necesidad de preparar a sus hijos para la 
vida adulta. Era una obligación religiosa concertada con los dioses; 
era una obligación con el templo; era una obligación con la ciu
dad entera, pues los estudiantes intervenían activamente, al 
adquirir las fuerzas necesarias, en las campañas militares; y, como 
en casi todos los órdenes sociales, era la forma de conservar la vida 
y la salud de los niños. Sobre los no ofrecidos pesaba una amenaza. 
Los padres estaban convencidos de que sus hijos sólo podrían vivir 
si se efectuaba el pacto: 

Auh in ye onoc piltzintli, in pilnequi, 
in pillazoaque, quilmach inic amo 
iciuhca miquiz piltontli, teupan qui
toa, teupan quipoa.4 

3 Durán, 1, 216-217. 
4 CF, VI, 209. 

y cuando el niño era de cuna, el que 
quería a su hijo, los que anlaban a sus 
hijos, dizque para que no muriese sú
bitamente el niño, lo ofrecían al tem
plo, lo hacían pertenecer al templo. 
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Esta creencia hacía innecesarias las medidas legales coercitivas 
contra quien eludiera el ofrecimiento de sus hijos al templo-escuela, 
la institución más eficaz con la que contaba el gobierno central 
para la cohesión del pueblo. Bastaba el temor al fallecimiento 
del niño no ofrecido. 

A la larga permanencia en la escuela seguían las periódicas y 
frecuentes relaciones del individuo con los diversos medios adoctri
nadores de las fiestas religiosas y los contactos con los sacerdotes 
consejeros. Un acontecimiento fortuito, por ejemplo, el rugido de 
una fiera cuando el viajero se encontraba en despoblado, era 
suficiente para solicitar la intervención de un tonalpouhqui o 
especialista en la interpretación de los destinos, que alejaba los te
mores del consultante al indicarle cuáles habían sido las causas del 
rugido (tal vez el anuncio sobrenatural del castigo a su negligencia) 
y cuáles las ofrendas que debía hacer a los dioses para librarse de 
la amenaza. Su boda, el nacimiento de un hijo, una enfermedad, lo 
hacían de igual manera recurrir a los sacerdotes proveedores de avi
sos, discursos y ritos. La necesidad de consulta y de intervención 
ritual era frecuente, y en toda participación de los sacerdotes se in
sistía en los principios que ubicaban al individuo en el orden social. 

La conducta era orientada por diversos medios. Entre ellos es
taban los castigos físicos familiares, de los que al menos uno, el dar 
al niño humazo de chile en el rostro, tenía la doble función puniti
va y terapéutica, al creerse que con la salivación se expelía la carga 
perjudicial de la mohína. El trato rudo continuaba en la escuela, y, 
ya en la vida adulta, el ser humano se encontraba regido por 
normas jurídicas en las que abundaban las penas corporales. Más 
allá de la posibilidad de control jurídico, operaban otros recur
sos como el repudio social, el convencimiento de que la recta 
conducta proporcionaba una vida más placentera, la esperanza en 
un más allá glorioso o abundante en bienes, el prestigio, el temor al 
castigo divino y la conservación de una prosapia limpia de mancha. 

Las concepciones acerca del cuerpo humano intervenían de 
diversas maneras. El repudio social, por ejemplo, se lograba ha
ciendo del impuro, del pecador, un ser generador de las fuerzas 
dañinas del escándalo, del asombro y del peligro, un tetzáhuitl. 
Las transgresiones desequilibraban el cuerpo y atraían nocivas 
energías sobrenaturales. Los dioses punían con frecuencia con en
fermedades o con la muerte. El prestigio tenía como fundamento 
una fuerza material, un fuego interno que hacía al individuo física
mente poderoso y respetable. La idea de la prosapia familiar 
giraba en tomo a una entidad protectora que iba quedando en el 
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ámbito hogareño, acumulada por los ancestros, y que podía daftar
se. Suponían que el bienestar de los grupos humanos dependía de 
las relaciones individuales y colectivas con un dios tutelar de gran
des poderes, pero restringidos en territorio, dios que dentro de sus 
límites espaciales velaba por la salud, la riqueza y la reproducción 
de sus amparados. 

No es posible apreciar la función de control social que pudieron 
haber tenido los magos, ni los efectos sobre el pueblo de la creen
cia de las excursiones nocturnas de las entidades anímicas liberadas 
de los hombres que manejaban la sobrenaturaleza. Hoy se cree en 
muchas comunidades indígenas que los naguales de los hombres de 
facultades mágicas vigilan el orden establecido y actúan como 
agentes punitivos. 

Aunque no toda la orientación moral se reducía al deseo de con
servación de la salud, de la vida y de la integridad del cuerpo, es 
indudable que no había otra aspiración que tuviera un papel igual 
en el control ideológico de la sociedad. La antigua moral era, sin 
duda, una moral con fuerte tinte pragmático. El hombre tenía 
como recurso la agudización de su astucia para burlar influencias 
y castigos, para negociar los factores de la suerte, para eludir 
las consecuencias reflejas de sus actos. Podía canjear, comprar, 
ocultar, propiciar y aun forzar el juego de lo natural, lo social y lo 
sobrenatural. Pero era un juego difícil, peligroso, y el camino más 
factible y sencillo llevaba al individuo a cumplir normalmente 
sus obligaciones, su cargo, dentro del orden sancionado por leyes 
que se suponían universales. Las reglas básicas eran el equilibrio, 
la moderación, el desempeño de las funciones a cada uno atribui
das. Salir de lo establecido era adquirir características bestiales: 
el hombre "se volvía venado, se volvía conejo". 

Correspondió esta concepción de la moral a un tipo de so
ciedades en las que buena parte de la producción caía bajo la 
responsabilidad del grupo doméstico. Si bien el hombre del pueblo 
acudía periódicamente a prestar sus servicios en las obras colecti
vas para cumplir parte de la tributación, su actividad principal se 
ejercía en el ámbito de la familia. Los grupos gobernantes habían 
desarrollado sistemas para dirigir la producción; pero estaban inca
pacitados para penetrar a fondo en el control administrativo de las 
células productivas. Esta imposibilidad tuvo como corolario el ro
bustecimiento de una ideología en la que el cumplimiento del 
deber, la asunción de la mística religiosa y guerrera, la perduración 
y solidez de las instituciones, y la sumisión al poder quedaban ga--, 
rantizados en buena parte con la suerte del cuerpo del responsable. 
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Los poderosos grupos gobernantes contaban con el auxilio de las 
creencias populares ancestrales para paliar sus deficiencias adminis
trativas con mecanismos de control ideológico. Poco tenía el 
agricultor que no fuese su propia fuerza productiva; con tra ella se 
dirigían los temores si se atrevía a violar el orden. 

LA SUPERIORIDAD DE LOS PIPILTIN 

Para que los macehualtin asumieran su papel de subordinación 
era necesario mantener y robustecer distintas creencias relativas a 
la constitución del cosmos en general y del orden social en parti
cular. Entre estas creencias pueden citarse las siguientes: 

a. La sociedad era concebida como la unión, normal y definitiva. 
de grupos humanos que cumplían funciones específicas y especia
lizadas. 

b. La especialización de los grupos derivaba de un orden divino. 
puesto que los diversos dioses patronos habían dado a sus protegi
dos profesiones particulares. 

c. Uno de estos grupos, el de los pipiltin, era el capacitado para el 
gobierno. 

d. Correlativamente, el resto de la población estaba incapacitado 
para la administración de las sociedades complejas. 

e. Los pipiltin podían gobernar no sólo por la especialización 
que su dios patrón les había concedido, sino por factores de otra 
naturaleza, entre ellos la rígida educación que recibían en sus 
templos-escuelas. 
f. La función gubernamental hacía necesario el continuo fortale

cimiento mágico-religioso de los dirigentes, pues dicha función 
era concebida como una actividad ardua, extenuante y compleja. 
cargada de sacrificios y privaciones. 

De estas concepciones derivaban otras menos aparentes. como 
lo era la de la inferioridad humana de los macehualtin y el inna
to derecho de los pipiltin a ocupar una posición favorecida. 

Las funciones específicas y especializadas de los distintos cal
pulli descansaba en viejas tradiciones. El desarrollo de técnicas 
idóneas a cada .microambiente y el establecimiento de eficaces me
dios de intercambio fomentaron la producción especializada, y 
ésta había generado un respaldo superestructura!' en el mito. Los 
dioses protectores eran concebidos como inventores de profesio
nes, como descubridores de técnicas y como donadores de ellas. 
Cada calpul/i honraba al benefactot que le había proporcionado 
los específicos instrumentos de trabajo. En este ambiente de 



448 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

especialización de los grupos surgió la de los protegidos de Que
tzalcóatl, poseedores de los conocimientos de mando. Estaban 
destinados, con apoyo en el orden divino, a cumplir con las princi
pales funciones gubernamentales. Los dirigentes profesaban una 
actividad específica en la estructura social, actividad que sólo ellos 
podían ejercer con respaldo sobrenatural. 

Quedaron registradas en las fuentes múltiples manifestaciones 
de esta concepción de la sociedad. En el léxico mismo del Vocabu
lario de Malina, como términos tan comunes que fue necesario 
registrar por su corriente uso, aparecen tropos con los que se de
signaba a los plebeyos y que aludían a su condición subordinada y 
a su incapacidad para el mando. In cuitlapilli in atlapalli, por 
ejemplo, quería decir "la cola, el ala", y daba a entender que la 
sociedad era el águila de la que los macehualtin formaban las par
tes motoras, no las dirigentes. Otro término es pacholoni, que a la 
letra significa "el oprimible", "el que puede ser protegido". Es par
ticipio de un verbo, pachoa (nitla), que se refiere tanto al acto de 
gobernar como al de apretar y cubrir la pava los huevos con su 
propio cuerpo, por lo que los macehualtin venían a quedar compa
rados con criaturas desvalidas, necesitados de la acción protectora 
de sus progenitores. El sintagma in ílconi, in mamaloni signi
fica "el que puede ser portado, el que puede ser cargado", y 
comparaba al macehualli con la pesada carga que abrumaba al go
bernante. Este mismo sentido, en términos más directos, lo tiene 
in quimilli, in cacaxtli, "el bulto, el bastidor de carga", que tam
bién servía para nombrar al hombre del pueblo. Tropos como los 
citados y otras expresiones afines son muy frecuentes en las fuen
tes históricas. Doy unos cuantos ejemplos, extraídos de una 
abundante literatura: 

'" a yeh motolinia, in tlatquitI, in 
ti amamalli , in cuitlapilli, in atIapalli, 
ca inan, ca ita quitemoa, ca inan ita 
quinequi, ca mopachollani... s 

... el pobre, el que es portado, el que 
es cargado, la cola, el ala, busca a su 
madre y a su padre, quiere a su ma· 
dre y a su padre, desea ser gober
nado ... 

Dice el gobernante, paternalmente, al referirse a su propia res
ponsabilidad: 

¿Auh quen mach nenti in onopan 
ohualla in teuhtli, in tlazulli? ¿Quen 

s CF, VI, 23. 
6 Esto es, "si caigo en el pecado". 

¿ y qué sucederá si sobre mí viene el 
polvo, la basura? 6 ¿Qué sucederá si 
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mach nenti in onictIazulmicti in atI, 
in tepetI? ¿Quen mach nenti in onic
cochcauh, in onicpaccacauh in tIat
quitI, in tIamamalli? ¿Quen mach 
nenti in onicatoyahui, in onictepexi
hui in macehualli?9 

enfermo por mis pecados' al agua, al 
cerro?8 ¿Qué sucederá si yo dejo 
dormido, si yo dejo entre gozos al 
que debe ser portado, al que debe ser 
cargado? ¿Qué sucederá si dejo que 
se lleve la corriente, que caiga en un 
barranco el macehualli? 

Cuando el tlatoani moría, se decía en un discurso: 

... auh in aoc nane, in aoc tate in cui
tIapilli, in atIapalli. Auh in aoc ixe, in 
aoc nacace, in aoc yollo in atI, in te
petI: in ma yuh nontica, in amo na
huati, in amo tIatoa, in ma yuhqui 
quechcotontica. ll 

... ya no tiene madre, ya no tiene pa
dre la cola, el ala. Y ya no tiene ojos, 
ya no tiene oídos,10 ya no tiene co
razón el agua, el cerro: como si estu
viera mudo, como si no hablara, co
mo si nada dijera, como si tuviera la 
cabeza cortada. 

Quedaron registrados en el Códice Florentino el siguiente dicho 
y su explicación: 

"In itconi, in mamaloni, 
in tecuexanco, in temamalhuazco 

yetiuh" 

Inin tIatolli intechpa mitoaya in ma
cehualti: in pacholoni, in yacanaloni. 
Mitoaya: cuexanco itco, mamalo, ya
canalo, pacholo; temamalhuazco ye
tiuh in macehualli: amo monomaya
cana. 12 

"El que ha de ser portado, 
el que ha de ser cargado, 

va en las haldas de la gente, 
va en los brazos de la gente" 

Este dicho se refiere a ellos, a los TnQ

cehualtin: al que ha de ser goberna
do, al que ha de ser dirigido. Se dice: 
en las haldas es llevado, cargado, diri
gido, gobernado; va el macehua/li en 
los brazos de la gente: no se rige por 
sí mismo . 

A estas expresiones son paralelas las que aluden a la condición 
económica de los macehualtin. No deben ser interpretadas como 
una manifestación de la inconformidad de los desfavorecidos, si
no, por el contrario, como términos acuña'tios y aceptados -como 
la condición misma- que Malina pudo registrar como usuales en 

, Uteralrnente se refiere a la tlazolmictiliztli, la enfermedad que causaban los pecado
res a las personas con las que entraban en contacto. 

8 Esto es, "a la ciudad". 
9 CF, VI, 43. 

10 Esto es, "ya está incapacitado para comprender". 
11 CF, VI, 47. 
12 CF, VI, 246. 
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su Vocabulario, y que otros autores españoles recogieron entre las 
"maneras de hablar que tenían los viejos en sus pláticas anti
guas" 13 Dan a conocer lo que se estimaba como condición normal 
de existencia, ya consagrada por fórmulas retóricas. Entre estas 
fórmulas destaca una de las que proporciona Molina al traducir 
"vasallos o gente plebeya": qui/ticanemi, cuauhticanemi, in ahual
necini in icochca, in ineuhca icemilhuitica, yomilhuitica. El 
extenso sintagma, sinónimo de macehualli, quiere decir a la letra: 
"el que vive entre yerbas, el que vive entre árboles, el que difícil
mente alcanza su sustento nocturno, su sustento matutino por un 
día, por dos días" .14 La pobreza del pueblo caía, en condiciones 
normales, bajo la responsabilidad de los propios productores. Se 
concebía al grupo en el poder como un auxiliar, como un benefac
tor, precisamente el que contribuía a mantener la normalidad de 
las condiciones, aglutinando y dirigiendo el esfuerzo colectivo y 
sirviendo de intermediario frente a los dioses que entregaban las 
aguas, hacían fértiles las tierras y proporcionaban la seguridad de 
la cosecha y la salud a los agricultores. Si bajo las condiciones 
normales el agricultor no producía lo suficiente, si difícilmente al
canzaba lo necesario para mantener a su familia, el grupo en el 
poder estaba libre de responsabilidad. La existencia en este mundo 
era dura y penosa. Se creía que la acción de los nobles la aliviaba 
un tanto. 

De esta diversidad de funciones fue derivando el concepto de la 
diferenciación humana: había hombres superiores y hombres in
feriores. El término macehualli fue adquiriendo connotaciones 
peyorativas, y así se encuentran palabras como "ser descortés", 
"apocarse" o "decir necedades", tenmamacéhual, macehualquix
tía (nino) y maceh ualla toa, que respectivamente quieren decir 
"labio de macehualli", "mostrarse como macehualli" y "hablar co
mo macehualli". Correlativamente, Molina consigna píltic (lite
ralmente "el que es como pillí"), para decir "gentil y hermoso 
hombre o mujer". 

La superioridad de los nobles tenía el doble fundamento de una 
condición de origen y una adquisición posterior al nacimiento. Su 
linaje caía bajo la protección tanto de Quetzalcóatl como de Xiuh
tecuhtli, dios este último considerado como la madre y el padre 
de todos los númenes, patrono de los gobernantes. 1! La impor-

13 Por ejemplo, Olmos, Arte ...• 210-230. 
14 Los nahuas acostumbraban hacer dos comidas al día. La primera era teneuhca. "lo 

de} levantarse de la gente"; la segunda, tecochca. "lo del dormir de la gente". 
15 Veanse. por ejemplo, Serna, 180, y Hernández, Antigüedades ...• 171. 
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tancia de la estirpe está manifiesta en los tropos utilizados para 
referirse a los hijos de los pipiltin. Pero el simple nombre de éstos 
alude al abolengo, puesto que pi/lí significa literalmente "el hijo". 
El linaje -mecáyotl, tlacamecáyotl, "el cor?el", "el cordel de 
hombres" - producía a "los hijos de la gente" a los que en el len
guaje elegante se daban los siguientes nombres: 

tetechpa tlácat 
tetzon 
teizte 

tetzicueuhca 
tetlapanca 

teezzo 
tetlapallo 
tetentzon 

teixcuámul 
tehuitzyo 
teahuayo 

"nacido de alguien" 
"cabello de la gente" 
"uña de la gente" 
"partícula de la gente" 
"pedazo de la gente" 
"sangre de la gente" 
"color de la gen te" 
"barbas de la gente" 
"cejas de la gente" 
"espinas de la gente" 
"espínulas de la gente" 16 

Se utilizan, como puede verse, los nombres de partes de rápido 
crecimiento de un cuerpo, ya humano, ya vegetal, o las que trans
miten las características genéticas del metafórico organismo del 
que proceden. 

y se dice también que para ellos, para los que se consideran lo 
más preciado de la sociedad, fue establecida la función del go
bierno desde antes del nacimiento de la especie humana: "fue 
determinado en la noche", en el tiempo de creación de las normas 
divinas, de los arquetipos eternos: 

Ca nican quicui, cana in totecuyoan, 
in tepilhuan, in tetzonhuan, in teizti
huan, in tlazoti, in chalchiuhtin, in 
maquizti in inpilhuan, auh in itlapi
tzalhuan, in itlaxoxalhuan in Topil
tzin Quetzalcoatl: in ipan yolque, in 
ipan tlacatque in imilhuil, in imace
hual in petlatl, in icpalli, in tlatconi, 
in tlamamaloni, in zan niman yuh 
yolque, in niman yuh tlacaque, in 
zan niman yuh yocoloque in canin 

Que de allí lo toman, lo adquieren 
nuestros señores, hijos de la gente, 
cabellos de la gente, uñas de la gente, 
los hijos de los preciosos, de los ja
des, de las ajorcas, lo insuflado. lo 
procedente de Topiltzin Quetzal
cóatl: adquirieron vida, nacieron en 
la suerte, en el merecimiento de la 
estera, de la silla,17 del que ha de ser 
portado, del que ha de ser cargado,18 
para esto adquirieron vida, para esto 

16 Y otros muchos. Véanse, por ejemplo. Molina, Vocabulario. v. "Generosos de buen 
linaje"; er, VI, 245, y Olmos, Arte .... 212. 

17 "De la estera, de la silla" quiere decir "del gobierno" 
18 Esto es, "ellos merecen dirigir al pueblo" 
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yohuaya ¡toloc, yocoloc, in tecutiz
que, in tlatocatizque.19 

nacieron, para esto fueron creados en 
el lugar donde en la noche fue deter
minado, ordenado, que fuesen gober
nantes, que fuesen t/atoque. 

A la diferencia originaria se sumaba la que el individuo adquiría 
a lo largo de su vida. Pueden señalarse, cuando menos, tres formas 
de ahondar la separación entre pipiltin y macehualtin: una repu
tación de limpieza moral a lo largo de las generaciones, que los 
primeros se atribuían y se encargaban de mantener; una educación 
especializada y refinada, y el aumento de la fuerza del corazón de
bido al ejercicio del gobierno. De la atribución de limpieza moral 
de la estirpe dan testimonio las prédicas de los padres nobles a sus 
hijos. En ellas se señala que las faltas producían como gravísimo 
resultado el que la fama de los ancestros se cubriera de polvo. Sin 
duda alguna, la fama de pureza tenía un gran valor ideológico 
frente a los macehualtin, y quedaba reforzada por las duras penas 
impuestas a los nobles en caso de transgresión, superiores en rigor 
a las que se aplicaban al común del pueblo. Pero no sería remoto 
que en el fondo existiese el temor de dañar aquella fuerza familiar, 
de linaje, que se atesoraba con los restos de los antepasados muer
tos y que podía menguar con los pecados familiares. Entraba en 
juego el concepto de honra; pero existía la necesidad de conservar 
incólume la energía vital familiar. Esto explicaría que por los gra
ves delitos de los nobles no se penara únicamente a los infractores, 
sino a toda su familia, que frecuentemente era reducida por la ley 
a la condición de los plebeyos. 

La educación, también más estricta, daba a los pipiltin la fama 
de poseer, además de los conocimientos específicos del mando, 
las condiciones morales suficientes para hacer frente a los proble
mas políticos. 

Por último, el fuego en el corazón que se acumulaba por el 
ejercicio del gobierno afectaba físicamente al individuo, convir
tiéndolo, como a los viejos, en una persona cuyo contacto con 
quienes poseían un vigor anímico menor podía dañar a los infe
riores. Era el fuego que hacía al yollopz'ltic, al que tenía "corazón 
ennoblecido".20 

A la posición del pilli correspondían varios privilegios. Algunos 
de ellos eran en apariencia simples posibilidades de uso y consu-

19 CF, VI, 83. 
20 La palabra yollopl1tic aparece en el VocabuÚlrio de Molina como equivalente de 

"generoso, de buen linaje". 

= 

CUERPO Y ESTRATIFICACION SOCIAL 453 

mo de bienes de prestigio; pero la exclusividad iba más allá, 
cuando menos en ciertos casos, pues esos privilegios pueden equi
pararse al derecho de comer la carne de los sacrificados, que se 
reservaba a la nobleza debido a que el cuerpo de los dioses trans
mitía una fuerza que debía limitarse al grupo dirigente. Entre los 
derechos de uso y consumo de los pipiltin estaba la ingestión de 
cacao y carne humana, y el uso de piedras preciosas.21 Las fuentes 
dicen que los macehualtin que eran elevados de categoría por haza
ñas militares adquirían, como los pipiltin, derecho a comer carne 
humana, a beber pulque y cacao, a oler flores perfumadas y a 
recibir humazos aromáticos.22 Muñoz Camargo, sin mencionar 
prohibición para los macehualtin, menciona entre lo que acostum
braban los señores la ingestión de psicotrópicos, tales como el 
peyote, el tlápatl, los hongos y la carne de un pájaro, el oconé
netl, a la que atribuían la propiedad de provocar visiones.23 Por 
último, se mencionan las ofrendas de ramilletes de flores a los 
tlatoque,24 y se dice que estas flores y diversas partes del cuerpo 
de las fieras se usaban para fortalecer a quienes desempeñaban los 
cargos públicos.25 

Se trató ya el tema de la transmisión de fuerza de los dioses a 
quienes ingerían pulque y psicotrópicos. También se vio que partes 
del cuerpo del tigre transformaban a los magos, haciéndolos se
res peligrosos y arrojados, y que las piedras preciosas contenían 
energía que se pasaba por contacto. De las emanaciones aromáticas 
se dijo que estaban vinculadas al mundo superior, y que por tanto 
fortalecían el tonalli. Pero queda por explicar la causa por la que el 
cacao estaba reservado a los macehualtin enaltecidos y a los 
pipiltin. 

En el Libro VI del Códice Florentino hay una sección en la que 
explica el sentido metafórico de algunos dichos, y entre éstos 
se encuentra "corazón, sangre". Se refiere al cacao. En la explica
ción se afirma que sus propiedades son equiparables a las de los 
psicotrópicos: 

"Yollotli, eztli" "Corazón, sangre" 

Inin tlatolli itechpa mitoaya in caca
huatI, yehica ca tIazotli catca, acan 

Este dicho se refería al cacao, porque 
es muy precioso, porque antiguamen-

21 CF, VI, 256; Las Casas, n, 399; HG, 1, 241. 
22 Durán, 1, 461 Y n, 164. 
23 Muño.: Carnargo, 134-135. 
24 Hernández, Historia natural.... 1, 389-390. 
25 Cruz, 193; López Austin, "De las plantas ... ". 212-213. Sobre este tema puede con

sultarse a Viesca Treviño, "Los psicotrópicos ... " 
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necia in ye huecauh. Amo quia in 
macehualtzintli, in icnotlacatl. Ipam
pa in mitoaya: "yollotli, eztli, imaca
xoni". Auh no itechpa mitoaya ca 
mixitl, ca tlapatl, ca yuhqui in nana
catl ipan momati, ca teihuinti, ca te
xocomicti. In aquin quia, intla mace
hualli, cenca tetzammachoya. Auh 
zan in quia ye huecauh yehuatl in tla
toani, anozo in huei tiacauh, anozo 
tlacateccatl, tlacochcalcatl. In azo 
ume, azo ei cacitinemi, yehuatl qui
ya. Zan no huei necia, ca zan tlapoal
li in cacahuatl quiya, ca amo zan ili
huiz in miya.27 

te era muy raro. No lo bebía el mace
hualli, el hombre pobre. Por esto se 
decía: "corazón, sangre, temible". Y 
también acerca de él se decía que era 
míxitl, tlápatl, que se consideraba 
como hongo, porque embriaga, por
que emborracha. Si el que lo bebía 
era un macehual/i, se temía como 
mal augurio. Y antiguamente sólo lo 
bebía él, el tlatoani, o el gran guerre
ro, o el tlacatéccatl, o el tlacochcál
catl. 26 Si acaso, dos o tres llegaban a 
obtenerlo; ellos lo bebían. Era difícil 
de conse guir, porque sólo contado se 
bebía el cacao, no se bebía inconside
radamente. 

No sólo en este texto se atribuye al cacao la propiedad de tras
tornar las facultades mentales. Se afirma lo mismo en el Libro XI 
del Códice Florentino: 

Cacahuacuahllitl. Mapapatlahuac; zan 
cuauhyahualli. In itlaaquillo yuhquin 
cintli, yuhquin elotl. Motocayotia 
cacahuacintli. Cequi tlapalcamiltic; 
cequi azcamiltic; cequi tetexocamil
tic. In iyollo, in iitic, ca in iitic ten
ticac, yuhquin tlaolli. Yeye in ne
mi in itoca cacahuatl. Inin cualoni, 
ih~ani. Inin cacahuatl, in miec mi, in 
miec ihua, oc cenca ye in xoxouhqui, 
in amanehua, teihuinti, tetech quiz, 
tecuaihuinti, teixmalacacho, teyollo
polo, teyollotlahuelilotili, In zan huel 
ipan mi, tecelti, tececelti, teyollali, 
teacotlaz.28 

Cacahuacuáhuitl. Es grueso de ramas; 
sólo es de fronda redonda. Su fruto 
es como el maíz maduro, como elo
te. Se llama cacahuacintli. Alguno es 
pardo rojizo; alguno es pardo blan
cuzco; alguno es pardo azulado. Su 
semilla, lo que está en su interior, lo 
que llena su interior, es como grano 
de maíz. Ya que vivió (algún tiempo) 
su nombre es cacao. Este es comesti
ble, potable. Este cacao, si se bebe 
mucho, si mucho es bebido, princi
palmente cuando está verde, cuando 
está tierno, embriaga a la gente, se 
posesiona de la gente, emborracha a 
la gente, hace dar vuelta la percep
ción de la gente, pierde el corazón de 
la gente, enloquece a la gente. Si sólo 
se bebe en cantidad correcta, refres
ca a la gente, refresca mucho a la 
gente, calma el corazón de la gente, 
aplaca a la gente. 

26 l1acatéccatl y tlacochcálcatl eran altos grados militares. 
27 CF, VI, 256. 
28 CF, Xl, 119. 

= 
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¿Por qué se atribuían propiedades psicotrópicas al cacao? Es 
posible que la bebida los tuviese al adquirirlos de otro de sus ingre
dientes, tal vez el teunacaztli; pero también pudiera deberse la 
atribución a que el cacao pertenecía a un complejo de sustan
cias aromáticas, embriagantes y fortificantes anímicas, y que, al 
menos en la creencia popular, los valores de todas ellas se entre
cruzaran. 

Más que derechos al uso y al consumo de bienes de prestigio, 
encontramos la prerrogativa de los nobles de vigorizarse aními
camente, prerrogativa que ellos justificarían como conducente a 
un mejor desempeño de los cargos públicos;29 pero que, induda
blemente, servía para hacer mayor la supuesta diferencia corporal 
entre pipiltin y macehualtin. Estos, considerados con menor 
vigor en el corazón o con menor discreción para el consumo mode
rado de alimentos, bebidas y aromas peligrosos, ofenderían a los 
dioses o pondrían en peligro su cuerpo. 

LA SUPERIORIDAD DE LOS GOBERNANTES 

Se ha dicho en forma repetida que la diferenciación de los in
dividuos en cuanto al grado de fuerza de sus entidades anímicas 
partía del acrecentamiento progresivo que se adquiría con el paso 
de los años; con el contacto con los objetos sagrados y con el ejer
cicio de las funciones públicas. Sin embargo, es necesario tomar 
muy en cuenta la distinción de fuerza originada por la simple des
cendencia. Esto debe ser estimado aun a nivel popular. Uno de los 
ancianos de la comunidad, cuya función lo hacía posiblemente el 
miembro más respetado en ella, era el depositario de un pequeño 
bulto o cestillo que funcionaba como receptáculo de la fuerza vi
tal de los descendientes del supuesto antepasado común. El tesoro 
-el itlápial del grupo- consistía en la imagen de un dios, reliquias, 
ofrendas y, en ocasiones, plantas psicotrópicas como el ololiuhqui 
y el peyote, conjunto de objetos tan preciosos que a nadie, sino al 
custodio, estaba permitido abrir. 30 La transmisión del cargo de 
guardián era hereditaria, lo que permitía, al menos, una tenue dife
renciación social dentro del grupo, puesto que es verosímil que los 
capacitados depositarios pertenecieran a una sola línea de descen
d~nci~. Esto es muy claro entre los antiguos tarascos, en cuya 
hlstona podemos ver todos los .problemas de sucesión de quienes 

29 Véase Viesea Treviño, "Los psicotrópicos ... " 
30 Por ejemplo, véase Ruiz de Alarcón, 31. 
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querían ostentar derecho a ser guardianes de la imagen de Curica
ueri,31 custodia que se fue transformando en instrumento político. 

Eh un nivel superior de estratificación social, la diferenciación 
de la fuerza adquirida por la estirpe, por el simple hecho de haber 
nacido dentro de un grupo privilegiado, era más conspicua. En uno 
de los textos traducidos unas cuantas páginas atrás se destaca que 
el poder del mando se había "determinado en la noche" en bene
ficio de los que procedían de Topiltzin Quetzalcóatl. Esta misma 
idea de los nahuas está explícita en las tradiciones quichés, en las 
que se habla de descendientes que ya llegan al mundo llenos del 
fuego necesario para el desempeño de los cargos públicos. La 
historia pone en labios de Balam Qitzé las siguientes palabras: 
"Engendrad hijos dignos de las dignidades de ahpop, ahpop camhá, 
galel, atzivinak ... haced hijos llenos del fuego y majestad que nos 
dotó nuestro padre Nacxit..."32 

Pero debe distinguirse claramente entre la capacidad administra
tiva y el ejercicio de un verdadero poder, sobre todo cuando éste 
implicaba que el gobernante estaba poseído por alguna divinidad. 
Para alcanzar la categoría de alto funcionario y de tlatoani se 
precisaba, además, haber pasado por ritos específicos que trans
formaban al enaltecido. 

Existen en las fuentes descripciones de las ceremonias por 
medio de las que alcanzaban su dignidad los tetecuhtin y los 
tlatoque. 33 Hasta la fecha no ha sido estudiado con detalle el signi
ficado de cada uno de los pasos rituales de estas ceremonias, 
investigación que ampliaría la comprensión del campo político 
y, en general, de la ideología de los habitantes del Altiplano Cen
tral y de los mayas meridionales que compartían con los primeros 
prácticas y creencias mágico-religiosas ligadas al acceso al poder. 
Debido a esta carencia, creo conveniente hacer una descripción, 
aunque demasiado resumida, de los dos tipos de ceremonias. 

31 En la Relación de Michoacán se narra la historia de los descendientes de Hireti Ticá· 
tame; los. problemas de sucesión son muy interesantes, hasta la época de TarÍacuri. 

32 Título de los señores ...• 226. 
33 Puede encontrarse información acerca de los tetecuhtin y de la ceremonia para ha· 

cer:se tecuhtli en Benavente, 339-344; Las Casas, 1, 350-353; Mendieta, 1, 172-177; 
Zurita, 78-79, 85-86 y 144-145; Muñoz Camargo. 42. 4547 y 103-105; Torquema
da, n. 361-366; Rojas, 161; Historio Tolteca-chichimeca. 169-172; Codex Maglia· 
bechiono. fol. 7Ov-71r; "La orden de los yndios que tenían en su tiempo para hacer 
tecutles", publicado por Carrasco en "Documentos sobre el rango ..... Como estudio 
sobre los tetecuhtin es de recomendarse el de Carrasco, "Los linajes ... " Entre las 
obras que describen la ceremonia para hacer tlatoani están HG, n. 321-325; CF, 
VIII. 61-65; Benavente, 335-338; Las Casas, n, 406410; Torquemada,ll, 356-361 
y 368-369; Mcndieta,l, 168-171; Pomar, 184-186. 
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Al título de tecuh tU correspondían la dirección política de un 
territorio dado, y altos y variados cargos que podían ser militares, 
administrativos o judiciales. Los servicios eran compensados con la 
tributación que el titular recibía de la población del mencio
nado territorio, en forma de excedentes de producción y de 
servicios de construcción y manutención de su casa, de labranza 
de algunas sementeras, domésticos, de leña y de agua. Para alcan
zar el rango de tecuhtU era necesario tanto pertenecer a un linaje 
particular como haber realizado hazañas militares o haber prestado 
distinguidos servicios públicos. Algunas fuentes parecen eximir a 
los cantidatos del primero de los requisitos, en el caso de que se 
instaurara un título específico de tecuhtU; pero a partir del mo
mento en que determinada línea quedaba establecida, y bajo 
condiciones normales, el sustituto del tecuhtli fallecido debía per
tenecer al linaje en ejercicio. No existía, sin embargo, una simple 
sucesión del puesto por uno de los miembros de la familia. En
tre todos ellos debía ser electo el nuevo tecuhtli. y se tomaban 
como base de designación los méritos individuales en el campo de 
batalla o en el desempeño de los cargos públicos. El sustituto 
debía ser enaltecido por medio del mismo procedimiento ritual 
por el que había pasado su antecesor. Es posible que la elec
ción partiera de los miembros de su linaje -que constituían una 
nobleza subordinada al tecuhtU-, y que posteriormente fuese ne
cesaria la confirmación del electo por el tlatoan;.34 

Las ceremonias, muy onerosas al candidato y a su familia, se 
iniciaban en un día elegido en razón a las influencias que el sig
no auguraba. El aspirante electo permanecía desnudo ante el fuego 
del dios Xiuhtecuhtli. Dos sacerdotes le perforaban el tabique 
nasal con punzones de uña de águila y de hueso de tigre, los anima
les representantes del Cielo y de la Tierra. El orificio serviría para 
portar la joya distintiva del título. Tras la punción, el aspirante 
era duramente injuriado de palabra y obra, ante lo que debía per
manecer inmutable. Era pintado de negro, e iniciaba un largo 
período de ofrendas y sacrificio con cuatro días y cuatro noches 
de ayuno, penitencia, vigilia y alejamiento de la vida sexual. Al 
menos durante un año vivía inmerso en actividades religiosas. 
recibiendo instrucciones en el arte de la guerra y amonestaciones 
dirigidas al recto ejercicio de sus funciones futuras. Al llegar otra 
fecha elegida como día propicio -cuyo numeral sumado al del 
día de su nacimiento no fuese par-, se le bañaba ritualmente ante 

34 Carrasco. "Los linajes ... ". 23. 
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la diosa Cha1chiuhtlicue, perdía los nombres que había tenido en 
su vida anterior, y le ponían "tercero nombre de dignidad o de 
oficio". 35 

La elección del tlatoani tenochca y de cuatro funcionarios que 
lo auxiliaban estaba a cargo de los mayores dignatarios políticos, 
militares y religiosos del tlatocáyotl, quienes señalaban al miembro 
del linaje de los tlatoque anteriores que juzgaban más valiente, 
ejercitado en la guerra, competente en la política y con las virtudes 
morales requeridas para gobernar Tenochtitlan. Una vez acordada 
la sucesión, se escogía un día afortunado, y el electo subía desnu
do, apenas cubierto por el máx tia ti, enmedio de un absoluto 
silencio, al templo del dios protector del tlatocáyotl. Allí se le 
teñía el cuerpo de negro y se le rociaba cuatro veces con hisopos 
de ramas. Se le cubría con un chalequillo de color verde oscuro, 
adornado con dibujos de huesos y cráneos, y se le colgaba del cue
llo, para que cayera a la espalda, una calabacilla llena de tabaco. 
Sobre la cabeza, cubriendo la cara, se le ponía un manto también 
verde oscuro y con dibujos de huesos y cráneos, y sobre éste otro 
de color azul. Sus sandalias y el incensario tenían los mismos di
bujos y el color verde oscuro. El electo hacía ofrendas al dios 
patrono y se retiraba al templo tlacochcalco. Allí, durante cuatro 
días, con el rostro velado, hacía penitencia de sangre y ayunos, 
en meditación, y se bañaba ritualmente en una alberca del propio 
templo. Terminados los cuatro días de penitencia, el electo era 
bañado con agua fría y se le ponían las insignias reales, para empe
zar, tras esta ceremonia, los discursos amonestatorios con los 
que se iniciaba la instalación. El rito de los cuatro altos funcio
narios auxiliares parece haber sido muy similar, aunque los mantos 
con dibujos de huesos y cráneos no eran de color verde oscuro, 
sino negros. 

Los rituales para hacer tlatoani y tecuhtli tienen en común el 
pasaje de la vida ordinaria a una muerte que producía una resu
rrección transformadora. 

En el caso del tecuhtli, los efectos mágico-políticos de la cere
monia tienen visos de la adcripción del elegido a una red piramidal 
de poder en cuyo vértice estaba uno de los tia toque hegemónicos, 
y que se unía en forma sobrenatural con el gobierno del arquetípi
co Quetza1cóatl de Tollan. Esto se hace más claro cuando el rango 
de tecuhtli se otorgaba a caudillos de pueblos extraños o a indi-

35 Benavente, 48. Frecuentemente aparecen estos nombres terminados en ·tecuhtli. 
por ejemplo, TIacochcalcatecuhtli. 
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viduos que no pertenecían a la nobleza. Renacían adoptados por el 
tia toan i, cuyo poder delegado hacían valer desde la adquisición de 
su nueva naturaleza, incorporados a su esfera de dominio. Las dife
rencias étnicas y la inferioridad de origen quedaban anuladas al ser 
ofrecidos los nuevos tetecuhtin al agua de Cha1chiuhtlicue y al ad
quirir otro nombre. Pero no era una llana adopción dentro del 
linaje del gobernante, ya que los descendientes de los tetecuhtin 
no quedaban automáticamente capacitados para sucederles. La 
sucesión quedaba condicionada a que el tlatoani autorizara la cere
monia. Independientemente del fundamento mágico-religioso de 
tal exigencia, es indudable que la necesidad de celebrar en cada 
caso el ritual de los tetecuhtin permitía la eliminación de los 
disidentes, de los incapaces y de los que no habían demostrado 
fehacientemente su fidelidad al tlatoani y su adhesión a sus pro
yectos bélicos, precaución indispensable para el tlatocáyotl, 
cuando menos frente a los tetecuhtin de pueblos recientemente 
incorporados a él. 

El tlatoani renacía transformado en un ser superior. Su naturale
za ya no era la pura humana, puesto que compartía el fuego divino 
con el numen tutelar de su pueblo. Así lo hacía saber al recién 
instalado el noble que tenía el encargo de amonestarlo en la 
ceremonia: 

In axcan ca otiteut. Mazo titotlaca
po, mazo titocniuh, mazo titopiltzin, 
manaza titiccauh, titlachcauh, ca 
aocmo titotIacapo, ca amo timitztla
caitta.36 

Ahora te has divinizado. Aunque tú 
seas un hombre como nosotros, aun
que seas nuestro amigo, aunque seas 
nuestro hijo, aunque seas nuestro 
hermano menor, nuestro hermano 
mayor, ya no eres humano como 
nosotros, ya no te vemos como hu
mano. 

El carácter divino del tlatoani de Mexico-Tenochtitlan era tal, 
que sólo podían verlo a los ojos los tlatoque de Tetzcoco, de Tla
copan y otros tres más. 37 Era -como también se dice en forma 
repetida en los discursos- los ojos y oídos del dios, sus garras y 
colmillos, quien podía dialogar con él para después hablar en su 
nombre. De su energía anímica procedían las acertadas medidas de 
gobierno, y así las leyes eran como "centellas salidas del divino 
fuego que el gran rey Monte9uma tenía sembradas en su pecho".38 

36 CF, VI, 52. 
37 Las Casas, 11, 378. 
38 Durán.I.217. 
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Su poder como nexo entre la divinidad y los hombres lo con
vertía en la persona idónea para demandar la lluvia, para conservar 
la .vida del Sol y para saciar el hambre de la Tierra. 39 Era el res
ponsable de inquirir en el Cielo y en el Mictlan los destinos de 
su pueblo, descendiendo, como mago, al lugar del misterio: 

... el sueño haslo de tomar hoy, mas con sobresalto, porque al mejor tiem
po te ha de despertar el sobresalto y cuidado de tu reino, y has de salir a 
ver las estrellas para conocer los tiempos y signos dellas y sus influencias, y 
lo que amenazan, y tener en cuenta con el Lucero de la Mañana, para que 
en saliendo hagas la cerimonia de bañarte y limpiar las máculas, y luego un
girte con el betún divino, y luego sangrarte y tomar el encensario y ofrecer 
tus enciensos y sacrificios a los dioses, y luego contemplar los lugares 
abscondidos de los cielos y los nueve dobleces dél, y juntamente has de 
descender al lugar del fuego del abismo y centro de la tierra, donde están 
las tres casas del fuego ... 40 

Las transformaciones del tecuhtli y del tlatoani implicaban un 
aumento de su fuego. Es la concepción que se conserva hasta nues
tros días entre los tzotziles, que afirman que el destinado a un 
cargo público "va a tener más calor en su persona".41 Pero así co
mo "ennoblecer a alguno" -tleyotía (nite)- significa a la letra 
"Henar a alguien de fuego", y "esclarecerse o afamarse" -tleyo
hua- es "llenarse de fuego", el verbo "desmedrar en honra y 
oficio" nos indica que podía haber un decrecimiento de la energía: 
ceuhtíuh (n) quiere decir literalmente "venirse enfriando"_ Era 
necesario que los hombres poseedores de extraordinaria energía se 
revitalizaran, y para ello, independientemente de los esfuerzos 
propios por mantener con la penitencia, con la rectitud de sus ac
tos y con los aciertos en el gobierno el poder que el ritual les 
había proporcionado, convenía allegarse por otros medios la ener
gía necesaria. Uno de estos medios era la sumisión a las divinidades 
y la petición del incremento de fuerza;42 pero otras medidas caen 
en el campo de lo terapéutico. Francisco Hernández nos dice que 
"las flores (del huacalxóchitl) eran muy estimadas por los indios, 
y se ofrecían en ramilletes a los héroes y a los que llamaban tlatoa
ni".43 Ya se ha dicho de la relación entre los perfumes y el tona/li. 
Otros remedios, lo hemos visto, eran el humo de resinas aromáti-

39 CF. l. 7 Y VI. 171; Benavente. 336. 
40 Durán • .I,414. 
41 Guiteras Holmes. Los peligros ...• 200. 
42 Se le pide a Tezeatlipoca para el nuevo tlatoani: "Dígnate llenarlo de fuego. dígna

te volverlo fiero". Ma xicmotleyotili. ma xicmotecuayotili. CF, VI. 24. 
43 Hernández. Historia natural ... , 1,389-390. 
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cas, la carne de fieras, las drogas psicotrópicas, las joyas. Pero en 
el caso de los t/atoque se iba más lejos, pues, como si fueran dio
ses, el día ce quiáhuitl se sacrificaban hombres a fin de que la 
energía vital de los inmolados prolongara la vida de los gobernan
tes.44 Es interesante comparar estas prácticas con las de los mayas 
de Verapaz, registradas por Ximénez. Estos hombres, para dar al 
gobernante en peligro una energía que fuese más apropiada a la 
decreciente del enfermo, no vacilaban en entregarle una parte de 
la fuerza familiar: " ... y cuando la enfermedad era grande y la per
sona de mucha autoridad, mandaban los hechiceros y agoreros 
que sacrificasen por su salud a su propio hijo, y en esto tampoco 
había réplica ni dificultad ... "45 

LOS TLA TLACOTIN 

Así como la posición eminente de los nobles y de los gobernantes 
quedaba parcialmente justificada con las supuestas diferencias cor
porales existentes entre los aventajados y el resto de la población, 
el tlacotli era caracterizado como un individuo que había sufrido 
un menoscabo físico que justificaba también, en forma parcial al 
menos, su grado de sujeción. 

El tlacotli ha sido equiparado, desde el momento mismo de la 
conquista española, con el esclavo. Esto, obviamente, desnaturali
za la condición de estos hombres y dificulta la comprensión de las 
relaciones sociales mesoamericanas. Víctor M. Castillo se opone a 
la identificación, y dice: 

Si los españoles tradujeron la palabra tlacohtli como "esclavo", significa 
únicamente que, como solía acontecer, al encontrar desde su peculiar 
punto de vista ciertas semejanzas con las formas de vida ya conocidas, 
utilizaron términos occidentales para designar los aspectos varios de la 
cultura indígena. De ahí que se lean en sus escritos palabras como rey, 
emperador, siervo y muchas más que, si bien dan una idea, no se identifi
can plenamente con la realidad que se quiso determinar. No hay que 
perder de vista que, en el caso especial de los tlatlacohtin, a los coloniza
dores hispanos interesaba sobremanera que hubiesen existido desde antes 
como esclavos.46 

El tlacotli era un individuo obligado a prestar servicios perso
nales a otro en virtud de un contrato o de una pena impuesta por 

44 HG. l. 334-335. 
45 Ximénez, l. 110. 
46 Castillo F., Estructura .... 118. 
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la ley,47 aunque excepcionalmente caían en esta condición los cau
tivos de guerra, sobre todo los niños tomados en las incursiones 
militares. Pese a que los cautivos estaban destinados a los dio
ses, los nobles podían comprar a los más hábiles para hacerlos sus 
tlatlacotin. 48 El estado del tlacotli era regularmente transitorio, 
pues la relación jurídica podía concluir con el pago de la deuda 
que había dado origen a la sujeción. En este sentido pudiera equi
pararse la tlatlacoliztli -la situación del tlacotli- a un estado 
de prenda personal, por medio del cual el deudor garantizaba 
consigo mismo la solvencia del crédito, y servía entre tanto al 
acreedor. Las obligaciones de servicio, que podían ser especificadas 
en el contrato, consistían por lo común en actividades domésticas, 
tales como la limpieza de la casa, el acopio de leña, el hilado, o en 
el transporte de mercancías y el auxilio en labores agrícolas. Era 
frecuente que a tal situación llegaran los vagos, los jugadores, los 
haraganes y las prostitutas,49 quienes, tras haber obtenido bie
nes en préstamo y un plazo prudente para gastarlos, se entregaban 
a su acreedor. Protegidos por la ley, los tlatlacotin estaban libres 
de maltratos, conservaban sus derechos de propiedad50 y de fami
lia, por lo regular su descendencia se mantenía libre,sl recibían 
alimentos de su acreedor y éste no podía transmitir sus derechos 
sin recabar su consentimiento. Sin embargo, se encontraban en el 
grave riesgo de descender a otro nivel, el de tlatlacotin de collera, 
si su rebeldía, su inhabilidad o el incumplimiento de sus obligacio
nes los hacía merecedores del castigo. Este era impuesto por una 
sentencia judicial, que habilitaba a los acreedores a transmitir sus 
derechos sin consultar a los sentenciados, y podía destinárseles a 
la muerte sacrificial. 52 

La posibilidad de destinarlos a la occisión en los templos era 
correlativa a un derecho de los comerciantes profesionales. Estos 
estaban eximidos de ofrecer ante los dioses a sus propios cauti
vos de guerra. Las actividades mercantiles se equiparaban al 
ejercicio de las armas, y en lugar de que los comerciantes se vieran 
obligados a participar en las fiestas religiosas aportando enemigos 
tomados en combate, podían comprar a los tlatlacotin de collera y 
llevarlos a los templos. 

47 Las Casas dice que si alguien hurtaba una canoa y la pagaban con mantas, quedaba 
libre; si no pOdía pagarla, quedaba como esclavo. U, 398. 

48 HG, 1, 69. 
49 Serna, 168. 
so Véase lo que dice Benavente sobre esclavos de esclavos, 366. 
51 Las Casas, U, 398; Benavente, 366. 
52 HG, 1, 355; Benavente, 371. 
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La tlatlacoUz tU no se reducía siempre a una relación individual. 
Los extranjeros capturados en guerra transmitían su condición a 
sus descendientes, hasta la tercera generación ;53 las leyes de Neza
hualcóyotl reducían a la tlatlacoUztU, hasta la cuarta generación, 
a los descendientes del traidor ajusticiado ;54 los descendientes 
de los mexicas que se dieron a sí mismos o entregaron a miem
bros de su familia como tlatlacotin en una de las hambrunas 
padecidas en el Altiplano Central, quedaron sujetos definitivamen
te,Ss y existió una institución, la huehuetlatlacoUztU, por medio 
de la cual una familia se comprometía a mantener continuamente 
a uno de sus miembros al servicio de un acreedor, sustituyendo al 
tlacotU por otro cuando así se estimaba conveniente. Esto indica 
que el daño físico ocasionado por la tlatlacoUz tU podía ser no sólo 
individual, sino familiar. 

La tlatlacoliz tU era al mismo tiempo una impureza y un daño. 
En nombre de tlacotli tiene relación con "daño". Rémi Siméon 
afirma que la palabra deriva del verbo "comprar", coa o cohua. 56 

Víctor M. Castillo lo niega fundadamente, y dice: 

.,. si la raíz en cuestión no tiene ninguna relación con el verbo eohua 
(comprar), parece ser entonces que sólo queda una que corresponde, 
gramatical e históricamente, con el término y el individuo t/aeohtU. Dicha 
raíz es el adjetivo t/aeo, que denota mitad, medianía, algo que no es grande 
ni pequeño; y el significado último es entonces el mismo del adjetivo, pero 
sustantivado por el sufijo -tU ... La única otra posibilidad etimológica de la 
palabra t/aeoht/i es el verbo t/aeoa, cuyo significado, en todas sus acepcio
nes lleva también un sentido en cierta forma similar al de t/aeo, es decir, 
de ~cciones que no conducen a resultados definitivos: perjudicar, corrom
per, minar, dañar, quebrantar, pecar, hacer mal.S7 

Hay indicios que permiten suponer que las partes dañadas en el 
tlacotU común eran el tonalli y el teyolía. En la Relación de A col
man se dice que un individuo podía ser hecho tlacotli cuando se le 
trasquilaba la coronilla. Se vio anteriormente que esta agresión era 
peligrosa, precisamente porque pennitía la liberación de la ener
gía concentrada en la cabeza. 

. .. el día que se había de enterrar el pellejo del indio sacrificado tocaban en 
el cu donde estaba el ídolo, tocaban un atambor a cuyo son todos los in-

53 Muñoz Camargo, 191. 
54 Alva IxtIilxóchitl, Historia de/a nación chichimeca. en Obras ...• n. 101. 
s 5 HG. 11. 269. 
56 Siméon.Diccionario ...• v. tlacotli. 
s 7 Castillo F., Estructura ...• 119. 
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dios que estaban beneficiando sus sementeras se encerraban en sus casas, y 
el indio que había traído a cuestas el pellejo corría todo el campo, y a las 
personas que hallaba labrando sementeras les tresquilaba la coronilla de la 
cabeza, y el tal tresquilado quedaba por esclavo, y cuando no hallaba per
sona alguna, en lugar de los cabellos que había de traer cortaba pencas de 
maguey.58 

Pero también se puede deducir de algunas palabras que el tla
cotli no tenía el corazón como el resto de los hombres. Estas 
palabras oponen un corazón "verde", "crudo" o "frío" al corazón 
del tlacotli. que por el contrario, sería el "maduro", "cocido" o 
"caliente".59 Doy los términos en náhuatl, enseguida las traduccio
nes literales, y en tercer lugar las traducciones reales que aparecen 
en el Vocabulario de Molina: 

tlacaxoxouhqui 
yolloxoxouhqui 

yullo ítztic 

"hombre crudo" 
"corazón verde o 

crudo" 
"corazón frío" 

horro 
libre, no esclavo; libre 

nacido en libertad 
libre nacido en libertad 

Esto puede explicar que se considerara al hijo de tlatlacotin, 
como a los hijos nacidos fuera de matrimonio, parido entre extre
mado calor. En efecto, Siméon, basado en Olmos, al traducir 
tlémaitl ("sahumador") dice que el sintagma tlémaic in otlácat 
("nació en el sahumador"), debe entenderse como "hijo de escla
vos" o "hijo natural". 

¿Cómo entender lo anterior? No hay bases para llegar a una 
conclusión firme. Puede aventurarse, sin embargo, que la salida del 
tonalli o de parte de él pudiera provocar un daño en el corazón, 
puesto que las entidades anímicas se concebían ligadas por fuertes 
nexos. El tonalli, ya se ha visto, a pesar de ser una entidad caliente, 
era la reguladora de la temperatura corporal, y su salida provocaba 
fiebre en el enfenno. Tal vez los antiguos nahuas creyesen que el 
sobrecalentamiento corporal dañara gravemente el corazón. 

En el caso de los tlatlacotin de collera puede suponerse que su
frían un daño más; pero la dificultad de la interpretación aumenta. 
Para ellos el excremento humano tenía particular importancia. Ci
to algunos ténninos que a esto se refieren, en el mismo orden que 
los anteriores: 

58 Relación de Acolman. Relacione, geográfica, de la Diócesis de México, en Papeles 
de Nueva España, VI, 21S. 

59 Hay que aclarar que el verbo icuci significa en náhuatl tanto "madurarse la fruta" 
como "cocerse algo". 
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cuitlatlaza (nite) 

tlacuitlatlazalli 

tlacuitlatlaxtli 

"arrojar mierda a 
alguno" 

"al que se le ha arroja
do mierda" 

"al que se le ha arroja
do mierda" 

librar a otro de la ser
dumbre 

horro, o horra de escla· 
va 

. libre hecho p(or) siervo 

Durán nos da la explicación de estos términos al hablar de las 
fonnas en que podían obtener su libertad los tlatlacotin de collera 
que eran vendidos en el mercado: 

Era ley que si el esclavo se podía descabullir de su amo en el tiánquiz des
pués de entrado en él y traspasar los términos del mercado antes ~ue su 
amo le alcanzase, y luego, en pasando los límites, pusiese el pie encima .de 
una suciedad de persona, queda libre, el cual, así sucio, se iba a los punfi
cadores de esclavos, y se manifestaba a ellos y les decía: "Señores, yo era 
esclavo, y según vuestras leyes dispone,n, yo me h~ hoy del t!ánquiz d~ ~n
tre las manos de mi amo, y me escape como el paJaro de la Jaula, ~ pise ,l.a 
suciedad que era obligado, y así vengo a vosotros p~ra que me punfiquelS 
y deis libre del cautiverio." Aquellos señores ~e qUitaban la a~golla y le 
desnudaban y lavaban de pies a cabeza, y despues de lavado vestlanle ropas 
nuevas y presentábanlo al señor, y decíanle cóm.o aqué~ habí~ sido. esclavo 
y que se había libertado según .. a le.y; por su ~~dustna y hberalid~d, .el 
señor lo alababa y le daba por bien hbre, y haclendolo honrar y dar lOSI~
nia de hombre liberal y animoso, y muchas veces se quedaba en palacIO 
para lacayo de casa.60 

No contamos con textos que indiquen en qué consistía la sen
tencia que hacía descender a los tlatlacotin ordinarios a tlatlacotill 
de collera. Tal sentencia debió de incluir algún ritual que reba
jase la ya menguada condición de los sujetos. Puede suponerse que 
se creía que el contacto con la hienda humana suplía algo faltan
te en la parte inferior del cuerpo del tlacotli. El hecho es que. 
lograda la compensación, sólo faltaba la limpieza que lo I~icier~ ,re
cobrar su condición de hombre completo. Pasada la punficaclOn, 
el horro se convertía en tlapapactli, en un "lavado". 

Se dijo anteriormente que la tlatlacoliz tli debía interpretar~e 
como una impureza y como un dal1o. El dal10 de los tlatlacotm 
de collera se reparaba cuando pisaban el excremento; la impureza 
se limpiaba con el bal10 de los purificadores. Son frecuentes las 
menciones de prácticas lustrales de enfermos por pecados.61 En 
Mexico-Tenochtitlan se acostumbraba llevar a los tlatlacotill por 

60 Durán, n, 223·224. 
61 Por ejemplo, Durán, n, 211. 
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liberar a la fuente sagrada de Chapultépec, en donde se corregían 
las sentencias injustas que los habían reducido a tal condición.62 

Pero también se purificaba sin remediar el daño: los tlatlacotin de 
collera comprados por los comerciantes para destinarlos al sacri
ficio, pasaban previamente por el baño que los limpiaba de la 
culpa, y adquirían entonces la categoría de "lavados". Su con
dición infame, por lo que a la mancha se refería, quedaba borrada 
antes de que sirvieran en el acto más importante de las relaciones 
entre hombres y dioses. 

En resumen, puede afirmarse que la tlatlaco/izt/i tenía como 
uno de sus fundamentos la diferencia orgánica del que había 
sido reducido en su calidad social. Los textos, aunque no son sufi
cientemente claros para mostrar los procesos mágicos corporales, 
dan a entender que en el dafio tenían central importancia las trans
formaciones de las entidades anímicas, y que en los juicios que 
condenaban a la reducción intervenía, aparte de una acción 
jurídica, un ritual lesivo al organismo. De otra forma no puede 
entenderse que el condenado injustamente tuviera que ser re
~a~i1itado por medio de otro ritual, el baño en ChapuItépec, 
mdlspensable para que le fuera restituida su condición normal. 

LA POSICION SOCIAL 

Las concepciones del cuerpo humano servían como base para ubi
car al individuo en la sociedad, limitando las posibilidades de 
permeabilidad que se diesen fuera del control del grupo gober
nante. 

La inmovilidad partía de supuestas condiciones innatas: cada 
hombre surgía a la vida condicionado por la protección particular 
de su ca/pu/téotl, misma que se traducía en limitaciones profesio
nales y de su radio espacial de acción. La tajante diferencia entre 
g?bernante~ y gobernados, entre tributados y tributarios, apare
Cla determmada por los dioses antes del nacimiento de la especie 
humana. 

Se necesitaba, sin embargo, que la ideología respaldara también 
los cambios de ubicación del individuo en las relaciones sociales. 
Era posible una transformación corporal del individuo; pero los 
medl?S estaban en manos de los dominantes. En primer término, la 
autondad suprema del t/atoan; debía mantenerse incólume ante las 
pretensiones de los miembros de su linaje que no habían sido favo-

62 HG, 1, 353. véase también CF, VI, 232. 
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recidos en la elección. Entre un electo y un noble de alta jerarquía 
se levantaba una valla infranqueable en cuanto el primero adqui
ría una naturaleza superior a la del simple mortal. El transformado 
había muerto ritualmente para dejar su naturaleza de hombre. Su 
nueva vida y el orden político iniciado bajo su mando eran equi
parados en la metáfora al surgimiento de un nuevo día, al curso 
naciente del dios solar: 

"Axcan tona, tlathui" 

Quitoznequi: itla yancuic mochihua, 
yancuic tlamanitiliztli onpehua, ano
zo tlatoani motlalia, mopepena.63 

"Ahora (el Sol) irradia calor, 
ilumina" 

Quiere decir: algo nuevo sucede; em
pieza un nuevo orden; o quizá se ins
tala, se elige al tlatoani. 

La simple transformación de un macehualli libre en t/acotli, o 
el retorno del t/acot/i a la libertad, implicaban la intervención de 
los jueces Y un rito de cambio de naturaleza corpórea. 

Aparte del control que tenía el grupo dominante en los cam
bios de ubicación social Y política, la diferencia de posición 
quedaba reforzada por las creencias en daños físicos de los que te
mían ser víctimas quienes no respetaban el orden jerárquico. El 
hombre superior estaba resguardado por la propia fuerza de su 
cuerpo, por un fuego lesivo a los inferiores. 

63 CF, 1, 81. . 
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13. EPILOGO 

EL SISTEMA IDEOLOGICO DE LAS CONCEPCIONES DEL CUERPO HUMANO 

La importancia de la congruencia relativa 

A lo largo de este libro he pretendido explicar panorámicamente 
un sistema ideológico del que no existe una descripción explícita 
y detallada en los registros del pasado. La labor fue posible debido 
a la naturaleza misma de todos los sistemas: sus elementos se en
cuentran estructurados con una relativa congruencia que pennite 
al historiador eslabonar los dispersos infonnes; así le es dable ob
tener, al menos, una visión esquemática del conjunto, que no se 
reduce a la simple agrupación de representaciones, ideas y creen
cias, sino que le pennite descubrir una lógica interna. 

Pudieron observarse numerosos vínculos entre el sistema de 
las concepciones del cuerpo humano y otros sistemas que inte
graban las cosmovisiones. Fueron notables, por ejemplo, sus 
ligas con los sistemas moral, religioso, mágico y político. Se lo
gró poner en evidencia la articulación entre ellos gracias también a 
la relativa congruencia que existe dentro de cada uno. 

Al estudiarse las relaciones entre la base material y el comple
jo ideológico, se hicieron patentes algunos de los intereses de los 
diversos grupos sociales -intereses opuestos entre sí- que condi
cionaron en última instancia las concepciones del mundo. Se 
pretendió precisar las formas en las que el plano abstracto de la 
ideología se actualizaba y se institucionalizaba, y cómo al actua
lizarse cumplía las funciones de cohe'Sión, de defensa o de dominio 
que caracterizan la ideología. 

Cabe insistir en la importancia que tiene para el historiador la 
congruencia relativa en los sistemas, cosmovisiones y complejos 
ideológicos. Esta congruencia relativa le proporciona una pauta 
explicativa de la lógica que estructura elementos, sistemas y cos
movisiones, orientándolo en todas las etapas de su investigación, 
desde la búsqueda misma de los datos en las fuentes, hasta el mo
mento de explicar los procesos sociales que estudia. Sin embargo, 
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es necesario insistir también en que esta lógica de enlace, esta con
gruencia, no puede ser absoluta. Ni aun a nivel individual puede 
esperarse que en una cosmovisión exista la perfecta coherencia ló
gica. La cosmovisión del más riguroso científico está plagada de 
incongruencias. 

A nivel de grupo social, la incongruencia es más evidente. Pero 
aun esto puede en algunos casos auxiliar a los historiadores. Buena 
parte de las contradicciones internas de los sistemas, cosmovisio
nes y complejos ideológicos refleja la existencia de contradicciones 
en el plano material. Aunque no sea un reflejo claro, inmediato, 
mecánico, homogéneo, proporciona indicios para descubrir los 
fuertes vínculos recíprocos entre la infraestructura y la superes
tructura. 

¿ Uno o varios sistemas? 

La mayor parte de las contradicciones sociales son difícilmente 
perceptibles en las fuentes. Los documentos históricos -ya se dijo 
en la introducción- nos muestran el conjunto de concepciones 
relativas al cuerpo humano como propias de un sistema único, 
demasiado homogéneo y estático. Es la imagen distorsionada de las 
fuentes. Al encontrarme tan limitado por la naturaleza de los do
cumentos, me he referido constantemente, en singular, al sistema 
de las concepciones del cuerpo humano. Reconozco que la deno
minación singular es arbitraria: unifica lo que en realidad fue 
una multiplicidad de sistemas, muy imbricados entre sí en el com
plejo ideológico. Correspondieron, es verdad, a un único ámbito 
del universo; pero fueron creados por distintos grupos sociales 
cuyos conocimientos e intereses diferentes produjeron, a su 
vez, concepciones muy diversas, mismas que integraron también 
diversos sistemas. Esto se hizo patente, por ejemplo, al tratarse el 
tema del nagualismo. Hubo necesidad de diferenciar la concepción 
del nagual entre los especialistas que creían poseer facultades 
mágicas, y entre los legos. 

El hecho de que las cosmovisiones se encuentren estrechamente 
trabadas en el complejo ideológico es otro de los motivos im
portantes por el que los sistemas de las concepciones del cuerpo 
humano no puedan ser discernidos con facilidad. Fue la imbrica
ción producto principalmente del nacimiento de todos estos 
sistemas dentro del mismo marco tradicional y de la presión 
unificadora de la ideología dominante, que tendía a homologar las 
distintas cosmovisiones. Los grupos dominantes provocaron la 

1 
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ilusión de la existencia de una cosmovisión singular, que aparente
mente no tenía más desviaciones que las causadas por la ignorancia 
de quienes no alcanzaban a comprender la única que era tenida por 
verdadera. En esta forma, en el complejo ideológico se produjo 
una reducción de los diversos sistemas, misma que ocultó las con
tradicciones existentes por la oposición de las cosmovisiones. 

En los textos históricos predomina, obviamente, la visión unifi
cada -y unificadora- que propiciaba y provocaba la ideología 
dominante. La imposibilidad de diferenciar históriéamente entre 
sí estos sistemas ideológicos de las concepciones acerca del cuerpo 
humano me obliga a continuar refiriéndome a ellos como si fuesen 
uno solo; pero lo hago tras reconocer su pluralidad. 

Las fuentes ideológicas 

El juego de los distintos intereses materiales no se daba, ob
viamente, sólo entre grupos dominantes y grupos dominados. El 
antagonismo de intereses podía ser tanto vertical como horizontal, 
y existía en todos los niveles de la estructura social. Los grupos en 
el poder no eran monolíticos, y existían oposiciones graves entre 
sus sectores, algunas de las que registran las fuentes, pese a que su 
parquedad nos limite la posibilidad de descubrir las repercusiones 
de estos conflictos en los sistemas ideológicos. 

En las relaciones de los miembros de la familia nuclear se 
oponían las tendencias cohesivas a las que propugnaban la disgre
gación. La creencia en una entidad vital familiar, limitada, fijada 
territorialmente, era una de tantas manifestaciones de la aspiración 
a la unidad y permanencia familiares. Otro tanto puede afirmarse 
de las relaciones entre familias dentro del calpulli; la tendencia 
cohesiva se expresaba ideológicamente en la creencia de que era di
fícil para el individuo preservar la salud fuera del radio protector 
del calpultéotl y en la concepción de un mundo externo hostil y 
peligroso. Las tendencias independentistas de los tlatocáyotl 
sujetos tenían su contrapartida ideológica, sostenida por los 
dirigentes de los hueitlatocáyotl, que incrementaba la mística 
militar y religiosa al fundarla en la concepción de un cosmos antro
pomorfizado cuya permanencia debía garantizarse con el alimento 
divino. La cosmovisión dominante tendía a ahondar la asime
tría de las relaciones entre pipiltin y macehualtin con la creencia 
en las diferencias de fuerza vital entre los nobles y los plebeyos, y 
con la del enaltecimiento corporal de los gobernantes hasta un 
grado semidivino. 
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El valor de los elementos ideológicos, desde el punto de vista 
de su correspondencia con los intereses y aspiraciones de determi
nados grupos humanos, no puede estimarse en abstracto. Las 
circunstancias históricas provocaban la plurivalencia de los elemen
tos ideológicos, y lo que en un momento era favorable para uno de 
los grupos sociales, en otro podía volverse en su contra. Una ten
dencia conservadora podía ser asumida, en una situación dada, por 
el grupo en el poder frente a los macehualtin, o cuando menos 
frente a un sector de ellos que se encontrara en un proceso de 
ascenso social; mientras que en otras circunstancias la posición 
conservadora correspondía a los macehualtin, que con ella se res
guardaban de los embates del gobierno central. El grupo en el 
poder tendía a mantener rígidamente las relaciones sociales exis
tentes para conservar su posición de privilegio; pero tendía a la 
innovación cuando la coyuntura política facilitaba el ahonda
miento de las diferencias existentes entre macehualtin y pipiltin, 
o cuando se encontraba en situación favorable para alcanzar la 
hegemonía sobre los nobles de poblaciones vecinas. La misma or
ganización del ca/pulli podía ser defendida ya por sus propios 
miembros, al acogerse a él como institución protectora, ya por 
los pipiltin, al verlo como institución a través de la cual era posi
ble el control de la población y la extracción del tributo. Las 
ligas étnicas, lingüísticas y culturales podían ser fomentadas por 
algunos grupos minoritarios para contrarrestar la intervención de 
los gobernantes de otra etnia; o los sentimientos étnicos podían ser 
manipulados por los gobernantes mismos para desviar los mo
vimientos de inconformidad popular; o podían servir en caso de 
necesidad de aglutinar recursos militares y políticos en extensos 
territorios; o -y esto también está mencionado en las fuentes
llegaba a justificar las campafias bélicas contra pueblos étnicamen
te semejantes, al aducirse que los dioses recibirían con mayor 
placer la energía vital de los nahuas que la de los pueblos extrafios. 
Todo dependía, pues, del momento histórico. Debido a lo ante
rior, el valor de los elementos ideológicos no puede ser captado 
en forma atomizada, abstrayéndolo de su sistema, de su cosmo
visión y del complejo ideológico, de su articulación con el proceso 
social global y de su momento histórico. 

En términos generales puede afirmarse que el grupo en el 
poder, rriás que a propiciar una violenta innovación de las con
cepciones populares, tendía a desarrollarlas, rearticularlas alás 
variantes situaciones, cargarlas de nuevos contenidos, reinter
pretarlas, aprovechando al máximo una tradición cultural para 
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satisfacer, sin fricciones, sin lesionar los sentimientos populares, 
los crecientes requerimientos de una estructura sociopolítica cada 
vez más compleja. Esta tónica es paralela al desarrollo de dicha es
tructura sociopolítica, que echaba mano de las instituciones 
existentes, "respetándolas", para montar sobre ellas aparatos de 
una complejidad mayor. Las consecuencias de esta política ideoló
gica se manifiestan en la relativa homogeneidad de concepciones 
que forjaron los distintos pueblos mesoamericanos, pese a los di
versos niveles de complejidad social, y en la asombrosa persistencia 
de elementos ideológicos cuya extensión territorial revela su 
enorme antigüedad. Cuando menos las directrices, las ideas básicas, 
los postulados nucleares, tuvieron una similitud que puede descu
brirse aún hoy en el pensamiento indígena. 

LA AUTONOMIA RELATIVA DEL SISTEMA 

Los ámbitos y las formas de acción 

En repetidas ocasiones se ha venido hablando de la autonomía 
relativa de los diversos sistemas ideológicos, y de la articulación 
que hace de ellos un conjunto estructurado. La autonomía rela
tiva implica, por una parte, la existencia de mecanismos que 
enlazan los diversos sistemas ideológicos entre sí, producien
do entre ellos una relativa congruencia; y por otra, la autonomía 
relativa implica una estructuración propia de cada sistema y 
una dinámica particular. Son dos tendencias contrarias las que 
actúan en cada sistema: la primera hacia la congruencia de todos 
los sistemas pertenecientes a una cosmovisión; la segunda, a la 
diferenciación e independencia de cada sistema. 

Las dos tendencias se producen en el proceso operativo que 
enlaza el nivel abstracto de la ideología con su particular ámbito 
de acción; esto es, en la actualización de las ideas en el plano con
creto y, viceversa, en la acción modificadora de la praxis sobre el 
sistema. Como se afirmó en la introducción, cada sistema ideoló
gico posee su especificidad debido principalmente a un particular 
tipo de acción sobre un particular ámbito del universo. 

Antes de referirme a la particularidad del tipo de acción, es 
necesario distinguir dos formas de cristalización de la voluntad 
humana en la génesis ideológica. Ambas formas confluyen estre
chamente vinculadas, pese a su naturaleza antagónica. 

Una de las formas de cristalización de la voluntad responde a la 
necesidad humana de acción en los particulares ámbitos del uni-
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verso. El hombre forja las concepciones con las que pretende 
aprehender un ámbito dado, con finalidades que pueden ser cog
noscitivas, normativas, de comunicación -tanto en el plano 
humano como en el sobrenatural-, axiológicas, etcétera. Es una 
relación directa entre la necesidad de acción y el ámbito dado, re
lación en la que puede llegarse a un alto grado de conciencia. Las 
finalidades cognoscitivas, por ejemplo, pretenden una real penetra
ción teórica en el ámbito de acción para captarlo y modificarlo. 
Así, el doctor N, teórico del derecho, estudiará las relaciones so
cioeconómicas concretas de su propio país para precisar, dentro de 
la teoría jurídica existente, el concepto de propiedad, el objeto 
de ésta, la extensión del derecho de propiedad o sus limitaciones, 
el fundamento de la propiedad, y la adquisición, pérdida y trans
misión de la propiedad. Su propósito será formular un discurso 
teórico congruente con la teoría del derecho, fundado en la 
realidad social, con el fin de sentar las bases para que en la ac
tualización de sus ideas, las relaciones jurídicas concretas se 
desenvuelvan de la manera que él juzga apropiada. 

La otra forma de cristalización de la voluntad, por el contrario, 
responde a intereses y aspiraciones ya de dominio, ya de co
hesión, ya de defensa, que no obedecen a un planteamiento 
consciente de los objetivos perseguidos. Son fuerzas generadoras 
de ideología, ignoradas por el pensador en su proceso discursivo. 
Los objetivos perseguidos son, por lo general, ajenos al ámbito 
particular de actualización ideológica, por lo que la ideología 
adquiere las características de instrumento indirecto de cumpli
miento de dichos intereses y aspiraciones. Mientras la primera 
forma de cristalización de la voluntad pretende efectivamente 
una penetración teórica en el ámbito de acción, la segunda pue
de desviarla y distorsionarla gravemente, ahora impelida por la 
necesidad de orientar y justificar el comportamiento humano en 
beneficio de los intereses y aspiraciones que en forma inconsciente 
propulsan al individuo generador de ideología. Así, el mismo 
doctor N que mencioné, al precisar teóricamente las característi
cas del derecho de propiedad, lo fundamentará en la naturaleza 
humana, en el derecho innato del hombre de proyectarse sobre 
las cosas para desarrollar su actividad y cumplir sus fines. Tal 
tesis, evidentemente ahistórica, es el producto inconsciente de sus 
intereses, anhelos y aspiraciones de clase, y su producción teórica 
servirá para robustecer y justificar uno de los pilares del predomi
nio de dicha clase. La cristalización inconsciente de la voluntad 
distorsiona su pensamiento y lo hace acientífico. 
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Es la fonna inconsciente de cristalización de la voluntad la que 
caracteriza como ideológico un proceso discursivo; pero ambas for
mas, en distintos grados de predominio, participan, como ya se 
dijo, en el proceso de generación ideológica. 

Retomemos el problema de la particularidad del tipo de acción 
de cada sistema ideológico, problema para el que debe tenerse pre
sente la primera de las fonnas de cristalización de la voluntad. 
Los diferentes grupos humanos pretenden encontrar en los siste
mas ideológicos la base del cumplimiento de múltiples finalidades, 
de las que se han mencionado las cognoscitivas, las normativas, las 
axiológicas y las de comunicación en el plano humano y en el 
sobrenatural. La respuesta a cada una de estas finalidades tendrá 
diferente peso en las diversas fonnas particulares de conciencia so
cial, y así, en tanto que en unas predominará como finalidad 
la cognoscitiva, en otras podrán ser preponderantes la normativa 
o la axiológica. Es obvio que la presencia de las distintas finalida
des y el predominio de unas sobre otras marcarán la particular 
fonna de acción en cada campo. 

La precisión de los ámbitos y de las formas de acción es necesa
ria para distinguir los diversos sistemas ideológicos. Si no quedan 
claramente establecidos se corre el riesgo de confundir su conte
nido, sus principios lógicos y su dinámica. Caso de confusión es el 
del sistema de la magia, en el que con frecuencia se pretende in
cluir toda superstición, todo pensamiento irracional y, en el colmo 
del etnocentrismo, toda práctica cultual "exótica". Muchos es
tudios sobre la magia convierten el sistema en un verdadero saco 
en el que cabe indiscriminadamente cualquier tipo de material. 

Pongamos por ejemplo la religión, sistema que se actualiza para 
operar en el ámbito de lo sobrenatural con una finalidad predomi
nante, la comunicativa. Creo que se tiende a exagerar el peso de 
las finalidades cognoscitivas y éticas de las religiones. Bajo el pre
supuesto del predominio de la finalidad cognoscitiva, el origen de 
las religiones es concebido, sobre todo en los textos de divulga
ción, como producto de las necesidades humanas de comprensión 
ante un mundo cargado de misterio y de peligro, que el hombre 
primitivo afronta con sus concepciones religiosas debido a la 
carencia de elementos cognoscitivos necesarios para captar racio
nalmente el mundo. Si me refiero a esta particular interpretación 
del origen de las religiones no es por su importancia teórica, sino 
por la aceptación que tiene en los sectores no especializados, en 
los que se concede a la religión una función básica explicativa del 
cosmos y ubicad ora del ser humano en él. El hombre primitivo 
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-se dice-, admirado del poder de los elementos, incapaz de ex
plicarse su naturaleza, los deifica. Esta concepción del origen 
de las religiones carece de fundamento. Es imposible aceptar este 
"primer momento" de asombro y de inocencia ante los poderes 
de la naturaleza. La idea parece un resabio de la concepción de 
un despertar inicial mítico, adánico, de un ser que se encuentra 
nuevo en un mundo para él tan nuevo como su cuerpo recién ad
quirido. No es así. El hombre, desde sus orígenes mismos, habitaba 
su mundo, trabajaba en su mundo, un mundo que le era familiar y 
en el que operaba auxiliado por las ideas, representaciones y creen
cias que fue forjando con la práctica misma de su actuar cotidiano. 

La religión no pudo surgir del asombro ante lo nuevo; se fue 
integrando como sistema a medida que las sociedades fueron 
estructurando formas específicas de comunicación con determi
nado tipo de seres con los que se creía necesario entablar vínculos 
particularmente idóneos. Así nacieron y adquirieron particularidad 
como formas de acción la oración, el rito, la ofrenda o el éxtasis. 
Debido a esto, los seres sobrenaturales no pertenecen en forma ex
clusiva al sistema religioso, y se encuentran como elementos muy 
importantes en el mágico y en el mítico, para citar sólo dos siste
mas que no están englobados por el primero. La praxis religiosa 
es una praxis particular frente a los seres sobrenaturales, no 
la única, y tiene como característica sobresaliente la posición su
misa o la anulación individual del creyente ante dichos seres 
-personales o no- en el momento en que cree comunicarse o 
fusionarse con ellos. 

Otras técnicas de comunicación con los seres sobrenaturales 
quedan fuera del campo de la religión, a pesar de operar, total 
o parcialmente, en el ámbito de lo sagrado. El sistema religioso no 
es por necesidad la fuente máxima de las concepciones de lo sobre
natural. En cuanto al sistema moral, puede afirmarse, en igual 
forma, que es independiente del religioso, a pesar del valor que en 
el primero pueda tener lo sobrenatural y en el segundo la pureza, 
como requisito de comunicación. 

Diversos sistemas comparten elementos de sus ámbitos de ac
ción; pero se diferencian entre sí por la especificidad de sus formas 
de acción. Por otra parte, el individuo actuante, al operar cotidia
namente en los ámbitos imbricados, produce la congruencia entre 
los distintos sistemas ideológicos que sobre dichos ámbitos in
fluyen. 

En resumen, el campo particular de acción de lo religioso tiene 
como ámbito particular del universo el sector de la sobrenaturale-
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za. Su forma particular de acción posee una finalidad de comu
nicación subordinada que se cumple en las prácticas místicas y 
cultuales. Ambito y forma de acción particulares, particularizan 
el sistema ideológico, haciéndolo autónomo del mágico, del ético, 
del mítico o de cualquier otro, aunque esta autonomía sea relativa. 

La autonomía de los sistemas 

A partir de los específicos ámbitos y formas de acción, las expe
riencias las prácticas, las técnicas y los principios teóricos van 
provoc;ndo la autonomía de los sistemas. Cada ámbito de la natu
raleza o de la sociedad, en cuanto campo de actividades humanas 
diversas influye de distinta manera en la estructura, lógica, ele
mentos 'y dinámica de los sistemas, en concordancia con los 
procesos naturales y sociales, reales o imaginarios, sobre los que el 
hombre actúa o cree actuar, y con la especificidad del tipo de ac
tuación. Podemos tomar como ejemplo el sistema médico de los 
antiguos nahuas. Si el médico se desenvolvía práctica y teóri
camente en el ámbito de la salud, la enfermedad, el dolor y la 
muerte, sus representaciones, ideas y creencias derivaban por 
fuerza de su contacto con el ámbito material del ejercicio de su 
profesión, y estas representaciones se organizaban en una estruc
tura que también era en buena parte producto de dicho ejercicio, 
regida por taxonomías y principios manejados por los grupos pro
fesionales. El médico concebía a los agresivos dueftos del agua 
-seres que penetraban en el cuerpo de sus pacientes- con ca
racterísticas muy peculiares que él creía descubrir y verificar en 
los síntomas de los enfermos y en el proceso de la enfermedad. 
Como sujeto cognoscente que pertenecía no sólo a su sociedad 
global, sino a su grupo profesional, captaba la realidad en forma 
prejuiciada, y modificaba el sistema con representaciones, ideas y 
creencias ajustadas al sistema mismo, hasta tener de los ahuaque 
una concepción muy diferente -aunque no necesariamente incom
patible- a la de un sacerdote, un agricultor o un mago controlador 
de meteoros. Esto en cuanto a elementos del sistema; pero lo mis
mo puede decirse de la particularidad de los principios básicos, de 
la taxonomía o de la estructura del sistema. 

He utilizado el ejemplo de un profesional -de un médico- para 
que la particularización del sistema ideológico sea más patente; 
pero no es indispensable que las concepciones características que 
coadyuvan a la autonomía del sistema provengan de individuos 
altamente especializados. El ámbito de acción, con sus proce-
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SOS Particulares, y la específica forma de acción con finalidades 
y. técni~as operativas también particulares, son 'suficientes para 
diferencIar los elementos ideológicos, la estructura y la dinámi
ca de los sistemas, y con ello provocan su autonomía. 

El sistema estudiado y su autonom(a relativa 

El sistema estudiado tiene como ámbito de acción el organismo 
human~, y sus ?nalidades son primordialmente cognoscitivas y 
normativas, tendIentes al logro del bienestar, a la protección del 
cuerpo y a la prolongación de la vida. Pueden ilustrarse las dos 
tendencias contrarias que producen en él la autonomía relativa con 
un esquema en el que las tendencias hacia la congruencia de todos 
los sistemas pertenecientes al complejo ideológico son representa
das. por l~ea~ con~uas, y en el que las relaciones que producen 
la dIferenCIaCIÓn e mdependencia de cada sistema particular son re
presentadas por líneas cortadas: 

I .. TI •• ~T'CO 
I.ITI." ." •• CO 

Al ................ . 
.1 ...... .......... ... ....... ...... 

'."TO .IIIIIIAL DI "cc.611 

Para facilitar la explicación, el esquema sólo incluye tres de los 
múlt~ples sistem~s ideológicos; se reducen a lo esencial las líneas de 
relaCIones, y se ilustran las tendencias con ejemplos muy sencillos 
y poco desarrollados. Los tres sistemas representados son el ético, 
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el de las concepciones del cuerpo humano y el mágico. Los tipos 
de relaciones señalados con una punta de flecha en cada extremo 
indican bilateralidad. Señalo con un número los extremos de las 
líneas para ubicar los ejemplos del texto en el dibujo. 

Son dos las líneas de relación que indican tendencia a la di
ferenciación y a la independencia del sistema ideológico de las 
concepciones del cuerpo humano: una interna (l +- -+ 2), la relación 
reguladora de los elementos del sistema para lograr su congruencia, 
y otra externa (3+- -+4), la existente entre las concepciones del 
cuerpo humano y el conjunto de prácticas cotidianas tendientes a 
logar el bienestar, la protección, el uso correcto, el funcionamiento 
normal y el conocimiento del cuerpo, y la prolongación de la vida. 
Ejemplos: 

1 -+ 2. Del principio básico que establece que el lado izquierdo 
del cuerpo aloja una cantidad superior de energía vital del corazón, 
se deduce el particular valor de la mano izquierda y la normativi
dad de su uso. 

3 -+ 4. De la concepción de la mano izquierda y de las normas 
de uso derivan las prácticas cotidianas de uso. 

4 -+ 3. De la sensación de encontrarse en otro sitio durante el 
sueño deriva la concepción del estado onírico como viaje de un 
elemento de conciencia. 

2 -+ 1. De la concepción del tonalli como entidad anímica que 
se exterioriza durante el sueño y de otras concepciones relativas a 
esta entidad anímica, deriva una concepción general del tonalli 
que, a su vez, servirá para regular y dar congruencia a las concep
ciones particulares de esta entidad anímica, en un proceso de 
reversión. 

Las relaciones que producen congruencia entre los distintos sis
temas pertenecientes a una cosmovisión son también de dos tipos: 
uno que se da entre sistema y sistema (5 +-+ 6 Y 7 +-+ 8), Y otro 
que se da en los vínculos entre los sistemas y los ámbitos de 
actividad que no les son propios (11 +- 10 -+ 9 Y 12 +- 13 -+ 14). 
Este segundo tipo de relación es muy importante, ya que incluye 
la influencia recíproca entre la infraestructura y la superestructura. 
Ejemplos: 

5 -+ 6. De la idea de que el niño en gestación daña la leche 
materna deriva la reprobación moral del embarazo de la mujer 
que lacta a un hijo. 1 

1 "Dábanles cuatro años leche, y son tan amigas de sus hijos y críanlos con (tan) en
trañable amor y socilitud que, por no dejar de dar leche tanto tiempo al hijo, y por
que no le acaezca algún mal, huyen todo aquel tiempo del ayuntamiento de sus 
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6 ~ 5. De la reprobación del adulterio deriva la concepción de la 
adúltera como un ser de naturaleza orgánica alterada (tetzáhuit/). 

7 ~ 8. La creencia en la liberación de entidades nocivas de los 
individuos desequilibrados da lugar a la concepción de prácti
cas mágicas específicas que tienden a nulificar las fuerzas que de 
ellos emanan. 

8 ~ 7. La creencia en la eficacia de los conjuros de los hechice
ros refuer~a la necesidad de mantener el organismo en equilibrio, 
como medio de defensa. 

11 +- 10 ~ 9. El valor económico y social de los ancianos en las 
sociedades agrícolas (10) da origen, por una parte, a la idea de 
la superioridad anímica de los viejos (9), y por otra, a la obligación 
moral de respetarlos (11). Entre las concepciones del sistema ético 
y las del sistema del cuerpo humano surge también una relación 
que implica el dafi.o que la superioridad anímica causa a los irrespe
tuosos. 

12 +- J 3 ~ 14. La limitación de los recursos económicos familia
res (13) ocasiona que los gemelos sean concebidos como seres 
con carencias anímicas (12) Y como individuos capaces de hechi
zar (14). También entre las concepciones del sistema del cuerpo 
humano y las del sistema mágico se establecen relaciones que se 
refieren al tipo de dafi.o que los gemelos pueden causar, a las for
mas de evitar estos dafi.os, etcétera. 

UNA ANTIGUA CONCEPCION DEL CUERPO HUMANO 

Nada se encuentra tan próximo al hombre como su ser biológico. 
Tan próximo, y al mismo tiempo tan universal. Y, sin embargo, 
se ha descrito en las páginas precedentes un sistema de represen
taciones muy peculiar, que muestra cómo el ser humano inmerso 
en su sociedad, en su momento histórico, aprehende la' realidad 
por medio de una actividad práctica que lo revela como productor 
y c?mo producto. de su cultura. Su realidad más inmediata y 
sensible -su propio cuerpo- adquiere formas y características 
d.imensiones y propiedades que surgen no de la autocaPtació~ 
simple del hombre como ser orgánico consciente sino de la com
plejidad de las relaciones existentes entre el individuo, su sociedad 
y el mundo natural al que modifica con su acción. Por ello las 

marid~s por no se empreñar. Si enviudan y quedan con hijo no del todo criado, 
por nmguna cosa se torna a casar hasta que el hijo de la crianza de la madre no ten· 
ga necesidad, y es vituperada como de gran traición si el contrario hace" Lv Casas 
11,417. . , 
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concepciones sólo pueden ser valoradas justamente si se est~d.ian 
a la luz de las relaciones sociales que constituyen su base genehca. 

La peculiaridad del sistema ideológico de las concepciones. del 
cuerpo humano en las antiguas sociedades nahua~ ?el Alhpla
no Central de México no impide que se plantee 10glcamente la 
posibilidad de que algunas de sus características n,tás sobr~salientes 
sean compartidas por sociedades en las que dom~na. e~ mismo. mo
do de producción. Así quedó propuesto al pt;tn~lplO del ,hbr~, 
y se anunció allí la lista final de dichas caracter!Shca~. La smteslS 
es una propuesta de comparación, dirigida a los mvestIg~dores que 
realicen estudios paralelos en sociedades afines, y tiene como 
propósito llegar algún día a establecer si es posi.ble encontrar en 
estas sociedades rasgos comunes en las concepcIOnes del cuerpo 
humano. . 

La coexistencia de las comunidades propietarias colectIvas 
de las tierras y el aparato gubernamental que extraía el tri?uto ~e 
estas comunidades provocó, al mismo tiempo, una persistencia 
de muy antiguas tradiciones Y el fortalecimiento. de los lazos 
ideólógicos cohesivos de los miembros de las comumdades. ~os la
zos cohesivos descansaban en buena parte en las representacIOnes, 
ideas y creencias relativas a la constitución Y funcionamie~to del 
cuerpo humano. Los vínculos entre el individ.uo Y su comumd~d se 
reforzaban tanto por los anhelos de salud, bienestar y potencia re
productiva como por el temor al dafio corporal a quienes se 
desligaran del grupo. Las bases fundamentales de los, vínculos eran 
la supuesta descendencia de un antepa~ado co~~n, prot,ector, 
divino, y la existencia de una fuerza Vital tamblen comun. El 
individuo separado de su comunidad era físicamente vulnerable 
ante las fuerzas sobrenaturales, Y su potencia vital disminuía. 

Las comunidades estaban integradas por hombres libres, usu
fructuarios de las tierras, en los que descansaba la responsabilidad 
social de la producción. Más que medios coercitivos, el grupo 
central de poder hacía uso de las funciones de la ideolog~~ para 
mantener la producción a un nivel adecuado. La concepClOn del 
hombre en estas sociedades era la de un ser que colaboraba en 
el mantenimiento del orden cósmico a través de su trabajo y sus 
sacrificios. Su integridad física estaba en estrecha correlación con 
el equilibrio cósmico, fundiéndose como factores i~te~~ctuantes 
las condiciones de salud y cordura, las relaciones del mdlVlduo con 
el resto de los miembros de su comunidad, el cumplimiento de sus 
obligaciones sociales, el respeto a los superiores y la observancia de 
los actos píos. 
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La penuria, el trabajo y el sufrimiento eran parte de la condi
ción humana; pero los dioses, para compensar el peso de la carga 
habían donado al hombre los placeres. En esta forma el hom~ 
bre común creía ver en su existencia sobre la tierra el equilibrio del 
cosmos, del que el equilibrio de su cuerpo era un reflejo. El dis
frute de los bienes terrenales, particularmente el de la vida sexual 
era bendecido por los dioses. Pero el equilibrio exigía moderació~ 
y templanza. 

. Esta concepción del g?ZO y del dolor contribuía a que en los do
mmados se reforzara la Idea de que su condición era la normal en 
la estructura de la sociedad y del cosmos. Pero también servía para 
apuntalar la cohesión de las comunidades. Una de las bases de es
ta cohesión de las comunidades era la relativa igualdad económica 
d~. las. familias. El orden podía ser desquiciado por una jerarquiza
clon mterna fundada en la riqueza. Se propugnaba el equilibrio 
en el g?~ de los bienes materiales; y al mismo tiempo se temía 
un~ feliCIdad mayor a. la que el equilibrio sancionaba, pues ten
dna co~o consecuenCIa un futuro sufrimiento. Los bienes de la 
sup~rfi~re de la tierra eran limitados, y su distribución debía ser 
equItatIva. 

La naturaleza del ser humano como sujeto de obligaciones y 
responsabilidades no cesaba con la muerte. La muerte no liberaba 
~ hombre del ~~abajo ni del cargo. Entre vivos Y muertos exis
tIa la colaboraclOn que hacía posible el equilibrio productivo del 
cosmos. 

~ dijo ~teriormente que el antagonismo fundamental de la 
~cledad denvaba de la oposición de intereses entre los tributa
nos y el ~po privilegiado. El orden social tendía a ser mantenido 
por med~ de recursos ideOlógicos, entre los que se encontraban 
las c:reenClaS acerca de la constitución del cuerpo humano. Los 
dommantes eran corporalmente distintos a los dominados: por 
una parte, .su ~erencia g~nética los hacía especialistas en el gobier
no por destgruo de los dIoses, por la distribución originaria de los 
~s; por otra parte, no era igual la fuerza de las entidades aní
~Icas d~ los nobles a la del común del pueblo. En cambio, las 
dIferenCIas corporales entre libres y tlatlacotin era más tenue 
y los procedimientos rituales podían fácilmente crearlas o bo~ 
rrarlas. 

El grupo superior, que al mismo tiempo era el privilegiado yel 
gobernante, estaba. representado por el tlatoani. Su posición se 
aval~~. por sus VInculos con la divinidad: era semihumano y 
serrudlvIno. Su doble naturaleza lo hacía vocero de los dioses, y los 
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castigos que imponía tenían fundamento en la delegación del 
poder de matar que en él hacían las divinidades. También co
mo representante divino era el gran distribuidor de las tierras a las 
comunidades que se constituían como propietarias, lo que apoya
ba la legitimidad del tributo. Inversamente, era el representante 
del pueblo ante las divinidades, intercesor máximo para que en 
la tierra se diesen las condiciones favorables a la agricultura. 
Como persona semidivina, además, su propia acción provocaba la 
fertilidad de la tierra. . 

Por último, en forma general, debe destacarse la importancia del 
sistema ideológico de las concepciones del cuerpo humano en es
tas sociedades en las que el hombre libre contaba con tan exiguos 
recursos económicos. Las sanciones sobrenaturales de mayor 
importancia y número se dirigían contra la salud y la vida del 
tributario y de su familia. La existencia era una lucha constante 
contra invisibles peligros. El hombre sumiso al orden cósmico, al 
orden social, era el de cuerpo menos vulnerable. 

Ye (xquich 

Como sistema ideológico, el de las concepciones del cuerpo huma
no ocupa el centro de la cosmovisión, pues responde tanto a los 
anhelos, necesidades, preocupaciones y apetencias cognosciti
vas más cercanas al hombre, como a las de la universalidad de lo 
existente, en un cosmos que fue concebido antropomorfo. El sis
tema orientó las prácticas que pretendían lograr una existencia 
placentera y segura; dio las bases para normar una conducta de 
equilibrio y moderación; explicó los procesos de la vida y de su 
reproducción; dio cuenta del destino tras la muerte, e hizo de la 
especie humana la síntesis y el punto central del universo, la úl
tima especie, la defmitiva. Pero el sistema también justificó y 
contribuyó a la sujeción y a la explotación de un pueblo. 
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TEXTO NAHUATL DE LOS PRIMEROS MEMORIALES 

INIC 5 PARRAPHO,l IPAN MITOA IN ITOTOCA IN ITECH CA IN TO
NACA YO IN IP AN NECI 

Tonacayo 
Totzonteco 
Totzon 
Tixcua 
Tixcuamol 
Tixcuatol 
Tixtelolo3 

Tocuclúya5 

Tocanahuacan 
Tonacaz 
Toxayac 
Tixteliuhca 
Tocamatapal 
Toyac 
Tocamac 
Tocopac 
Tonenepil 
Totlan 
Toquequetol 
Totexipal 
Tatliya 
Totenchal 
To1entzon 
ToquechcuauhY9 
Tocucuuh 
Taculclúmal 
Tacol 

1 Fol. 82v. 

titonacayotiah 
tocuahuihuixohuah 2 

titlahueiaquitia 
tlamama 

tlachia, coclú, nahualaclúa4 

ic titixcuecueyoniah 

tlacaqui, icahuaca 
titixtlaza 

tlatlactic 
tlanecui, tlatzomiya 
tlacua, clúcha 
ic titlahuelmatih 
ic·titlatoah 
tlacua, ic titlacuah 

tlapachiclúna 

muzcaltia, hueiaquiya6 

ic titoloah 7 

ic titlatoloah 

Debe decir titocuahuihuixoah. 
3 Fol. 83r. 
4 Debe decir nahualll1chill. 
5 La Y está semi borrada. . 
6 Estas dos palabras están escritas sobre toquechcuauhyo -"nuestros músculos de 

la garganta"-, palabra que fue tachada. 
7 Después de la segunda o hay otra, al parecer tachada. 
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Tomolicpi 
Tomatzotzopaz 
Tomacpal 
Tomapil 
Tozte 
Totlac 
Telchiquiuh 
Tomicicuil 
Tite 
Tomimiliuhca 
Tocuitlatetepo 
Totzintepitz 
Totzintamal 
Toqueztepul 
Tometzcuauhyo 
Totlancua 
Totlanitz 
Tocotzteuh 
Toxocpal 
Toquequeyol 
Toxopil 

Tozte 
Toxucpalixco 
Tomimiyahuayo 

CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

ic titehuah, ic titlatepiniyah 
tiquiyahuah 
ic titlacuah, tlatzitzquia 
mapiloa, tetlatitia,8 tlacuiloa, ic tzahuah 
muzcaltia, tlacotona, tlatzayana, tlaztecui 
totlac cuechiniya 
telchiquiuhehuah 

titepozahuah, titexaxahuacah 

ic titlamamah, nolihui 
ic tic ate 

ic tinenemih, momalacachoa 

ic titocototzoah, ic tomelahuah9 

miyahua,tiquiyahuah 
huiyoni 
ic tinenemih, ic titoquetzah10 

nenemi, tlateliczall 

ic tictlaczah, ic titlamotzoloah, tlaxopehua, mote
cuinia 

michiqui, miyahua 
moquetza, cuauhti 

INIC 6PARRAPHO, IPAN MITOA IN ITOTOCA IN ITIC CA IN TONA
CA YO IN AMO HUALNECI 

Tocuaxical 
Tocuatetexyo 
Tezyo 
Tezteco 
Ezcocotll 
Toxuchiyo 

tlanemilia, tlayolotehuia 1:l 

chichiltic, tlapaltic 

huihuiconticac 

8 Debe decir tetlattitia. o mejor tetlaittitia. 
9 Debe decir titomelohUllh. 

10 Originalmente decía tinenemi; fue tachado nenemi y se agregó toquetza. Des
pués de la a hay un signo "que tal vez indique que esta palabra se refiere a Tocotz
teuh y no a Toxocpal. 

11 Antes de nenemi aparece el mismo signo" que tal vez indique que estas palabras 
corresponden a Toxocpal. 

12 Debe decir tlayolteouia. Parece que la o después de la 1 está tachada. 
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Toyollo 
Teltapach 
Tochichi 
Tochichicauh 
Totlatlaliaya 
Tocuitlaxcol 
Taxixteco 
Tonenecocte-

tencauh 
Tocecelica 
Omitl 

teyolitia, tenemitia, tetecuinia 
tezteco 
teiyomaca, teiyotia 
tecualan tia 
quiyectian 13 tlacualli, quiyectilia 
mamina, tlanoquia 

13 Debe decir quiyectia. 

9 



TEXTO NAHUATL PRIMARIO DEL CODICE MATRITENSE 

CAPITULO 1 VEIN(TE) y SIETE, DE LAS PARTES DEL HOMBRE Y DE 
LA MUJER, DE DENTRO Y DE FUERA2 

Ehuatl nacatP cuanacatl4 elelnacatl 
tzinacatl metznacatl cotznacat15 icxinacatl 
xocpalnacatl macpalnacatl mapilnacatl xopilnacatl 
tllahuacayotl totilahuaca totitilahuaca 
tzotzoliuhca- tzotzoliuhca- teltzotzol ititzotzol 

yotl yotl 
xochyotl toxuchyo toceceyo tochiahuaca 
ciciotcayotl tociciotca topochquio tzontecomatl6 

ilhuicatl tzontli cuanepantlatli tocuezco 
tocuatehullaca- tocuexcoch cuexcochtli cuexcochtetl 

chiuhyaca 
tocuexcochteuh cuaxipetztli tocuaxipetz totlamamaya 
ixcuatl tixcua xolochauhca ixcuatolli 
ixcuamolli tixcalloca tixquempal tixquempalli 
ixtencuilchilli tocochia ixtelolotli tezcatl 
toztacauh totliliuhcauh tixtotouh yacatl 
toyac yacacuauhyutl toyacacuauhyo toyacapitza-

huayaca 
yacatomolli toyacatumol yacatzolli toyacatzol 
toyacac toyacacelica toyacacomol- camatapalli 

iuhca 
ixtilli tixtil camatetl tocamateuh 
cantli tocan camachalli tocamachal-

huacal 
tentli toten camatl tocama 

1 CM, fol. 146r. Falta esta iniciación del capítulo 27 en el CF. Parece ser esta par
te del CM un intento frustrado, que se prolonga hasta la mitad del fol. 148r. A 
partir de este folio se vuelve a iniciar el capítulo 27, Y desde ahí el texto es igual 
al del CF. . 

2 Sobre parte de este encabezado en español se agregaron algunas líneas en náhuatl 
correspondientes al capítulo anterior. 

3 Sigue tachado lo que parece ser tllJtetzotzoltica tocici. 
4 Desde aquí hasta topochquio está. agregado al margen izquierdo. Después de cua

nacatl viene ixnacatl, tachado. 
s Sigue, tachado, xonacatl. 
6 Sigue tachado lo que parece ser otea, y abajo quanaquatl, también tachado. 
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copactlF quetolli nenepilli cueyanene- macpalli l6 macpalteputztli macpalixtli macpalyollotli 
pilli macpalhuihuil- tomacpalxoxotla macpalnacatl tomacpaltila-

tocueyanenepil tonenepilyaca- tonenepilcua tonenepil pa- tocayotl huaca 
huitzauhca tlahuaca mapWi iztitl l7 hueimapilli tomahuac 

tonenepiltila- tonenepilitzin- totlecallo toyacacpa telplto mapilli tlamapilhuilo- tlanepantla ma- huallatoquilia 
huaca8 tla np8 illi mapilli p 

totozcatecua- tlatolhuaztli9 tocamaxitecuil tlantli mapUxocoyutl cemixtli mapil- tomapitzala tomatzala20 

cuil li 19 

tlancochtli coatlantli tlanixcuatl totenxipal-
clacatl ciaca tzon tli tlactli21 tomicozqui 

yamanca 
olpantli telpa chichihualli22 elmetztli 

texipalli tatlia 10 tenchalli tentzontli telmetz23 eltzotzolli telnacayo elacaliuhyantli 
camatzontli yacatzontli ixtzontli ihiyotl ll telacaliuhya telcomoliuhya 24 chiquiuhyotl tochiquiuhyo 
xayacatl ixtli tix tixco c\chiquihuitl telchiquiuh25 omicicuilli eltepicicitli 
canahuacantli tocanahuaca nacaztli nacazcuauh- cltototl omicicuilyacatl tomiclcuilyac26 tocoyoya 

yotl yomotlantlj27 teputztli toteputzco28 toteputzcol-

tonacazcuauh- tonacaicelica tonacaztehuila- tonacazcopi- iuhca 

yo cachiuhcayotl chauhca cuitlapantli tocuitlapa tocuitlacaxiuh .. topitzahuaya 

tonacai patlah uaca tonacazco tonacazchipinca tonacazcelica ya 

quechtli toquech quechcuauhyutl toquechcuauh - tocuitlaxilotca tomimiliuhca 29 tomimiahuayo tocuitlapan-
yo acaliuhca 

quech tepulli 12 quechtetepotli quechtlantli tocuexcochtla cuitlatetepon- tocuitlaxayac ititl 31 ¡tetl 

1II 

cocotl tococouh tlatolhuaztli totlatolhuaz tli 30 

cocoxittontli tococopoztec- maitl aculchimalli titi tote 32 xiccueyotl toxiccueyo 

ca13 xictli toxic xictopolli xicmetlapilli 

aculli aztlacapalli molicpitl matzopaztli xicatlacomolli xictehuilaca- xiccueyutl xillantli 
j'l matzotzopaztli tomatzotzopaz- tomatzopazpi- macochtli14 chiuhyantli 

11 
tomahuaca tzahuaca 

1II
I
I 

maquequeyolli 15 maquechtlantli tomaquech tlan 
16 Sigue, tachada, mocpa/teputztli. quequeyolli 17 Agregada a la derecha. 
lB Siguen, tachadas, mopilli t/anepant/a tomapil. 

1I1 

7 Agregado entre líneas. 19 Agregadas estas dos palabras al margen derecho, y precedidas de tomapil, que es-8 Decía originalmente tonepilpat/ahuaca y se corrigió tachando y agregando las tá tachada. 
11 

letras faltan tes sobre la palabra. 10 Le siguen, tachadas, cÍllcat/ y cÍllcatzontli. 

11 

9 Agregada al margen derecho. 21 Antes de esta palabra aparecen t/act/i, tomicozqui, elpantlí, te/pan, elchiquihuit/, 
10 Precede, tachada, tetlia. Siguen al margen derecho y tachadas tecamochalli y teca- tomicozqui, tel. La segunda fue agregada entre renglones; las dos últimas fueron 

1" 

mocha/huacal. tachadas. Todas fueron invalidadas por una raya vertical. 11 Sustituye a ixtli, tix, tixco, que aparecen tachadas, y que son agregadas después 12 Precede, tachada, elchiqui. Sigue, tachada y entre líneas, elmetli. 

'11

1

1 

al margen derecho, en el orden que les corresponde, después de xayacatl. 23 Estas dos palabras agregadas al margen izquierdo. 12 CM, fol. 146v. Desde la palabra anterior empiezan a aparecer varias palabras que 24 Esta palabra agregada entre líneas y, bajo ella, tachadas, telnacayo, te/totouh. 
,1 originalmente llevaron el prefijo posesivo too, frecuentemente usado para desig- 15 Estas dos palabras agregadas al margen izquierdo. 

1 

nar las partes del cuerpo humano. Abrevio el número de notas, no consignando 16 Estas dos palabras agregadas entre lÍneas sobre la palabra tachada tomicicuiyacac. 

1

I1 

los casos subsecuentes del uso de este prefijo. 17 Le siguen, tachadas, totzcac, IOnahuac. 13 Sigue tachado t/actli, tot/ac. 28 Le sigue, tachado, cuit/apantli. 14 Agregado al margen izquierdo. 19 Agregada al margen derecho. 

1

I 
15 Esta palabra es dudosa debido a que las tachaduras no son francas. Parece tener 30 Agrcga4a al margen derecho. 

tachadas primero las letras qu; luego viene sin tachar moque, seguido de que, po- 31 Le siguen, tachadas, titi, tote. 
siblemente tachada y, finalmente, en el siguiente renglón, queyol/i. 31 .Siguen, tachadas, tehuayo, titiehuayo. 
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tonecuelpachoa- quetztli toquez cuappantli 
ya33 

tocuauh tocuappa cuappayacatl34 tzintli 
totzin tzintamalli tzinchocholli tzintepitztli 
totzintepitz tzincamactli itzincamac tzinatlauh-

yotl3S 

tzinatlayo36 tzoyotl tzoyotentli cuilchilli 37 
cuilchiltentli maxactli imaxac nepicyantli 
inepicya quexilli38 tepolli xipintli 
tototl xolo tlamacazqui cuauhtlax-

con39 

tocincol40 xipinehuayotl xipintzonteco- toxipincuaco-
matl41 yonca 

toxipincuaya- xipinquechtema- tepilli42 nenetl 
manca lacayutl 

totonqui tlatilli43 icocoxcauh ome ite44 

cihuapilli4S xaxantli tepilten tli tepiltexipalli46 

tepilcamaxite- iatlauh47 iyacac chitolli ichitol48 

cuilli 
zacapilli titaloya49 

icxitl tocxi 
quezcomoliuh- toquezcomoliuh -

yantliso ca 

33 Estas siete palabras están agregadas al margen derecho. El orden en que deben 
leerse no es claro. Les siguen, tachadas, tonecuelpachoa, xicueyotl. 

34 Al margen derecho. 
35 Originalmente decía tzinatlauhtli. 
36 Siguen, tachadas, totzinpatlachiuhya, tzimpatlachtli, tzimpatlachiuhca, tzintamal-

Ii, itzintama, maxactli, imaxac, quexilli, nepicyantli, inepicya. 
37 Sigue, tachada, cuilchiltentli. 
38 Siguen, tachadas, tocuauhyacac, toxipinixcuatl, tepi. 
39 Antes de tlaxcon dice esta parte de la palabra, pero manchada y tachada. 
40 Sigue, tachada, la palabra tepolacatl. 
41 Sigue, tachada, xipinquechtemalacayutl. 
42 CM, fol.147r. 
43 Sigue, tachada, coco. 
44 Sigue, tachada, tlatilli. 
45 Sigue, tachada, imaxtli. 
46 Esta palabra agregada entre líneas. 
47 Le preceden, tachadas, dos letras ilegibles, y luego y tia, sin que la 4 sea clara. 
48 Estas dos palabras agregadas entre líneas. 
49 Esta palabra agregada al margen derecho, después que se tacharon las siguieo

tes: omitl, cuaxical/i, cuatextli, cuatetextli, cuexcochtetl, quechcuauhyotl, toquech
cuauhyo, tomicozqui, tacolchimal, eltepicicitli, teltepicici, tochiquiuhyo, omici
cuilli, eltototl, teltotouh, tocuauh, tepilcuaxical/i, que, tzinchocholli, queztepol
Ii, quezcuauhyotl. Todas estas palabras fueron invalidadas con una línea vertical. 

so Esta palabra fue agregada entre líneas, después que se tacharon r metztli quezcotz-

l. TEXTOS NAHUAS ACERCA DEL CUERPO HUMANO 15 

metztli toquezcuauhyo tometzS1 tometztoma-
huayaS2 

tometzpitzahua- totlancuaticpac tlancuatl totlancua 
ya 

totIancuayacac tocotzco tocototzauhyaS3 tlanitztli 
cotztetl cotztli tocotzticpacS4 tocotzteya-

cass 

toxopitzahua- totlanitzpitza- xoquechtlantli toxoquech-
ca56 huacaS7 tlan 

quequeyolli tocxiquequeyolS8 

xocpalli icxitl quequetzolli quequetzilli 
toxocpalpitza- toxocpalteputz- toxocpalteputz xopilli 

huayaS9 tli 
huei xopilli necac-huicoloti- tlanepantla icac huallatoquilia 

loni xopilli xopilli60 xopilli 
xopilxocoyutl iztitl iztetl xocpalixtli 
caczolli tocaczol totlaczaya61 totlateliczaya 
omitl 
cuaxicalli cuexcochtetl tocuexcochtetl tixomio 
camachalli tenchalli quech tetepontli quechtepolli 
quechcuauh- tochiquiuhyo omicozcatl tomicozqui 

yotl62 

tacukhimal taculhuihui- taculcuauhyo acolli 
tzauhca 

molicpitl molicpiyacac tomolicpiac matzopaztli 
maquequeyolli mapilli tomapilomio 63 tochiquiuhyo 

tli y r queztli, toquez. 
51 Estas tres palabras agregadas entre líneas. 
52 Le siguen agregadas entre líneas y tachadas r metztli tometzcuauhyo. Esta palabra 

no tiene claras sus dos últimas sílabas, sustituidas por cuauhyo arriba de ellas. No 
fueron tachadas. 

53 Estas dos palabras agregadas entre lÍneas. 
54 Sigue, tachada, la sílaba toco 
55 Siguen, tachadas, tocxipitzahuaya, totlanitzpitzahuaya. 
56 La sílaba ca agregada arriba. 
57 Siguen, tachadas, toxopitzahuaya, totlanitzpitzahuaya. 
58 Una sílaba que sobrante está tachada. 
59 Sigue, tachado, lo que parece ser toxocpalt/ahuaya. 
60 Estas tres palabras no parecen estar tachadas, sino subrayadas, por lo que prefie-

ro considerarlas válidas; la sílaba tia sí parece tachada. 
61 Le sigue, tachada, tonenemia. 
62 Estas tres palabras tienen al margen izquierdo una señal de líneas curvas. 
63 Siguen, tachadas: izti, elchiquihuitl. eltepicicilli, teltepicici, teltotouh, eltototl, 

omicicuilyacatl, omicicuilli, cuitlatetepontli. En sustitución de éstas se pusieron 
al margen derecho las nueve palabras que aparecen en el texto. La última, cui
tlateputzchichiquilli, quedó separada, pues se tacharon a continuación de cuitla 



16 

elchiquihuitl 
omicicuilyecac 

totzincuauhcax 

toquezololiuh
ca65 

tlancuaxicalli 

toxopil 
nacatl69 tlani 

onoc tlapa
chiuhqui 

totilahuaca 
toceceyo 

tetzotzol 
iyocotca 
tomimiliuhca 

yoyomoctli 
omicetl76 

eztli tlapalli 

yollotli 
chichicatl 
totlatlalil 
conexiquipilli 

CUERPO HUMANO E lDEOLOGIA 

eltepicicitli 
cuitlatetepontli 

tzinchocholli 64 

tzintepitztli66 

tlanitztli 

xopilli 
cuatextli 

xochiotl 
chiahuacayotl 

ciciotcayotl 
puchquiotl 
tomimiahuayo 

chicquiztli?4 
xinachtli 
oxyotl ocutzo-

yotl 
eltapachtli 
tochichicauh 
totlatlalilteco '19 

cihuatl 

eltototl 
cuitlateputzchi

chiquilli 
queztepolli 

quezcuauhyotl67 

tlanitzcuauh
yotl61 

cuatetextli '10 

toxochio 
tochiahuaca 71 

tociciotca 
topochquio 
cuitlapanaa-

tetl73 

tochicquiz75 

tlacaxinachtli 
nemocihuilli 78 

chichitl 
tlatlaliloni 
cuitlatecomatl 
icihuayo 

omicicuilli 
tzincuauhca

xitl 
queztepolya

cac 
tepilcuaxical

Ii 
toxopilomio 

tilahuacayotl 

ceceyotl 
tzotzoliuhca-

yotl72 

tocotca 
tocuitlaxilotca 
tocuitlapanaa-

yeco 
pactli 
tayo77 

tochichi 
totlatlaliaya 
cuitlaxcolli 
yoyomoctli 

las letras que parecen decir lep. Parte de esta palabra se corrigió, tachándose la 
sílaba equivocada. 

64 Agregada entre líneas. 
65 Estas tres palabras agregadas al margen derecho. 
66 Agregada entre líneas. 
67 Siguen tachadas tocUQuh, toquezpan, tOCUllllh. 
68 Sigue, tachada, tocxiquequeyol. 
69 CM, fol. 147v. 
70 Sigue entre líneas y tachada ilhuicatl. 
71 Agregada al margen derecho y entre líneas. 
72 Agregada al margen derecho. 
73 Se sigue, tachada, tocui. 
74 La e anterior a la q está agregada arriba. 
75 Está tachada la palabra toquiquiz, y la forma correcta, tochicquiz, aparece arriba. 
76 Desde aquí hasta ocutzoyotl existe una señal de líneas curvas al margen izquierdo. 
77 Agregada al margen derecho. 
78 Agregado al margen derecho. 
79 Sigue, tachada, la sílaba cui. 
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Ichicquiz 
coclltli 
Icall 
elt1i tlapalli80 

!tonalli81 

tel1lalli 
tJalhuatl 
toolpica 
lozazaliuhyan83 

tocototzauhya 
locococoyo 
locecelica 
tototilahuaca 
totlatlaczaya 

tonepalehuiaya 
tacaliuhca 
tocuecuecueyo90 

toxoxolochauhea 

tomomotzoliuh
ca 

totzotzoliuhca 
tJecalli 

tochizque 
tococoyo 
tacayo 
tayo 
titO.lal 
temalcuitlatl 
ezcocotli 
ol1liti alhuatl 
tozazaliuhca 

tonepieya 
topipiazyo85 
tocelica87 

totilahuaca 
totlaczaya 

totlatee-huaca 
tacaliuhea 
toxolochauhca 

tomotzoliuhca 

totzoliuhca 

tiquiquiztica92 

totlecallo 

axixtecomatl 
piaztli 

tocelica 
chiallUizatl 

tacayo82 
topopuztecea 
tiixyoca 

tonenepicya 
topipiazyo86 
toeeeelica 
totitilahuaca 
totlatlaczaya 

tonematya 
taaealiuhca89 

toxoxoloehauh-
ca 

tomomotzol
iuhca 

tzotzotzoliuhca 

toquiquizauhea 
totletleeallo 

topiazyo 

totzmolica 
eztemalli 

tlalllUapitzactli 
tohuihuiltecca 
tonecualpa-

choaya 
taacayoea84 

toeeeelica 
totilahuaea 
totlaczaya 
tomayahui-

ya88 

tonenematya 
tocuecueyo 
toxolochauhea 

tomotzoliuh
ca91 

totzoliuhca 

tlecallotl 
totleealloca 

lO Agregada entre líneas. ..' 
81 Agregada al margen derecho y precedida de la silaba qUI, tachada. Siguen al mar-
~h~~~~~ • 

82 Agregada al margen derecho, después de tachar las sílabas taca, entre lineas. 
'3 Siguen, tachadas, tozazaliuhca tiiyoca. 
84 Sigue, tachada, tocococoyo. '5 Tachada una sílaba intermedia, incorrecta. 
86 Agregada al margen derecho. 
87 Agregada entre líneas. • 
88 Precedida de dos tomayahuiya, tachadas, una entre lm~as y otra al margen dere

recho. Más abajo, al margen derecho y tachada, tonepaleulyaya. 
89 Precedida por las sílabas tachadas taha, y seguida de las palabras tachadas:.tocuech

cochacalica, tixcua acaliuhca, toyaca acaliuhca, tixaca/iuhca, tomaten~cal¡uhca, to
macaaca/iuhca, tomacpalacaliuhca, itiacaliuhcayutl, xiccuey~~/. La pnmera parece 
tener una letra tachada entre tocuechcoch y acalica. Tamblen hay una e tachada 
entre iti yacaliuhcayutl. 

90 Le sigue, tachada, xiccueyotl. 
91 CM, fol. 148r. . ' . al 
92 Le siguen, tachada la primera e invalidadas las demas con una lmea vertlc ,to-

quizquitica. toquiquizauhca, tlecallotl, totlecallo, totletlecallo, totlecalloca. 
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totletlecalloca93 totloc94 tonahuac totzcac 
tocxitla toqueehtla toeuatla toepae 
tixtlan tomatztzala toexitzala tomatzala 
tix tz ala tocxitla toexititla tomatla 
totlanitzpatla- toeotznoliuhya toteputzeoliuh- toquechcoliuh-

ehiuhya95 

ixbuamolli97 
ya ya 

~zontli96 tocoehio98 yaeatzontli99 

ixtzontli eamatzontli tentzontli tatlia 
queehtzontli 100 eocotzontli 101 eiacatzontli imaxtli 
xietzontli tomitl toeamatoeho- cotztzontli 

mio 102 

metztzontli matzontli tlanitztzontli 

93 Abajo, inv~d~das c?~ u~a !aya, vertical: tlacihuiztli, mapitzatzapaltiliztli, xopil
tzatzapaltillztll, toCh,C,hu,ztl,. Más abajo, y. con las letras vt sobrepuestas toc c 
nocpac y lo que parece ser aquiz. ' pa, 

94 Sigue, tachada, tonahuac. 
95 En esta pala.bra hay ~na indicación, posiblemente de orden, que colocaría aquí la 

palabra tlamt~tzont/¡ entre las palabras totletlecalloca y totloc. La indicación es 
96 una .letra b arnba de totloc: y una letra a ~riba de totlanitzpatlachiuhya. 

A?aJo, tachada, cuatzontll, y al margen Izquierdo tachadas también toml·tl t t 
mio. " , 00-

97 Le sigue, tachada, totomio. 
98 Agregada entre líneas. 
99 Le siguen, tachadas, ixtzontli, tocohia, tocoh. 

100 Agregada a la derecha. 
101 Ag d 
102 rega a a. la derecha una palabra tachada, ilegible, que tal vez sea cotztzontli 

Agregada al margen derecho. . 

TEXTO NAHUATL DEFINITIVO DE LOS CODICES 
MATRITENSE y FLORENTINO 

lNICI CEMPOALLI ON CHICOME CAPITULO, INTECHPA TLATOA IN 
CUITLAXCULLI IHUAN IN IXQUICH2 TEITIC ONOC, IHUAN IN IX
QUICH PANI ONOC, HUIHUILTECCAYUTL, IN TOTECH CA, IN TO
QUICHTI, IHUAN IN CIHUAH INTECH CA3 

Inie ce pa"apho, itechpa tlaton4 in tonacayo, ill tehuayo, in toquichti 
ihuan in cihuahs 

(1) 
EHUATL tehuayo topanehuayo iztac 
tlatlactli6 chichiltic chichilpatic tia tlacpa tic 
yayactic yayauhqui catzahuac catzactic 
cacatzactli tliltic oltie ticehuac7 

nextie8 yamanqui totonqui itztic 
cecec9 itzealtic itzcapatic cecec 
cecepatic ceeepalalactic la huapahuac huapactic 
tecuacua tezontic chachacuachtic paltic 
camahuac cuechahuac cuappitztic cuappitzauh-

qui 
tilahuac tilactic tilacpatic cuauhtilac-

tic 11 

xolochtic xoxolochtic12 pilinqui pinectic 
pinehuac cualli chipahuac13 pinehua 

1 Aquí se reinicia, en el CM, el capítulo 27, en la nueva versión que coincidirá con la 
del CF. El texto del CF empieza en el fol. 70r. 

2 CF, fol. 70v. 
3 CM, fol. 148r. En el CM falta este encabezado, yen cambio dice, en español y con 

letra de Sahagún, al margen izquierdo: "Capítulo 27, de todos los mi(em)bros es
teriores y interiores ansí del hombre como de la muger hasta los pechos". Luego se 
tachó "hasta los pechos". 

4 Debe decir tlatoa. 
s CM. Falta este encabezado, y en cambio dice, en español y con letra de Sahagún: 

"El primero párrapho trata del pellejo del hombre o de la mujer". 
6 CM, tlactlactli. 
7 CF, tecehuac. 
8 CM. Estas dos palabras agregadas entre líneas. 
9 CM, tachada. 

10 CF, cecepalalatic. 
11 CF, cuauh tilac. 
12 CM, sigue tachada xolo. 
13 CM, estas dos palabras agregadas al margen izquierdo. 
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pilini xolochahui xoxolochahui yamania 14 ciciotquj33 cocotic quilpatic xoxoctic 34 

tetzcalihui 15 tlatztia nanatzihui motitihuana cuitlacochtic texotic35 paltic huacqui 
motitihuana 16 chapani mopiloa tlatlahuia 17 palanqui xoxouhqui eztenqui chiahuac 
chichilihui iztaya xoxohuia18 iztalehua tetzahuac pozactic chiactic mozcaltia 
cualtia chipahua celia rnohuapahua rnotorna hueiya tornahua 
(2) 

chiahua chichilihui iztalehua quilpaltia 
CUAEHUATL ixehuatl tocuitlapanehuayo itiehuatl tetzahua celia huaqui cuauhhuaqui 
quezehuatl rnetzehuatl tlancuaehuatl cotzehuatl pitzini pati nanatzihui pozahua 
xocpalehuatl totzintarnal- toquechehuayo rnayehuatl 19 palani itlacahui cocoya cocolizcui 

I 1 

ehuayo ciyahui tzayani rnotequi coyoni 

11 

xipinehuatl tilahuac20 peyotic tlalichtic xelihui rnotitihuana atia oltia36 
atic21 oltic pipinqui tilinqui totonia totontlapetztia ceceya itztia 

I 

titilinqui22 canahuac tilahuac23 tlalichahui (4) 
tezonahui titilini tlilehua24 camilihup5 TILAHUACA- titilahuacayutl totilahuaca 37 totitilahuaca 

1 

tecuitlaihui cuitlacochihui YUTL (3) 
huecapa38 tilacpol tilactic tzotzoltic39 

1 

NACATL nacayutl zoquiotl tlallotl iztalehuac ezcuicuiltic eezyo ezyo totlallo26 tozoquio27 pepechillotl topepechillo atolihui chapani yoyolca yoyolca topepechiuhca cuanacatl ixnacatl tennacatl yoyolcatica huihuiyoni papatlaca huihuiyoca quechnacatl elnacatl toqueznacayo rnetznacatl cornotzihui xoquihui patzihui40 caxihui 

1I 

tlancuanacatl totlancuanacayo cotznacatl quequeyolna- patzahua 

il' 1I 

catl (5) xocpalnacatl xicnacatJ28 texicnacayo29 rnacpalnacatl TZOTZOL- tzotzollotl tzotzoliuhca- tzotzoliuhca-

11 

xopilnacatl rnapilnacatl 30 chichiltic ezyo31 LOTL41 yutl yutl xuchyo puchquio chiahuacayo chiahuizayo totzotzollo42 totzotzoliuhca teltzotzol totentzotzol 1'1 

1I 

ternallo tilahuac huecapa32 tzotzoltic toquechtzotzol43 ititzotzolli chiahuacayo xuchyo44 
14 etic zoquitic paltic chiahua 

11

1 

CM. La a agregada arriba. 
15 CF, Col. 7lr. CM. Sigue tia tachada. (6) 

1I 
16 

Así, repetido, en el CM. La última sílaba de la segunda palabra está agregada arri- XUCHYOTL tuxuchyo chiactic45 coz tic 

111I

1 
17 

bao En el CF aparece motiticana. 
xuchitic cozpatic cozpiltic yamanqui 

18 CM, sigue tachada iztaya. 

totonqui tlayarnanilia46 tlatotonilia tlachiahua CM, xoxohuiya. 

l'lli
l 

19 CM, maehuatl. 
20 CM, sigue tachada tia. 33 CF, ciciotic. 21 CM, Col. 148v. Esta palabra agregada arriba. 34 CF, xoxocti. 

1
1
1II 

22 CM, estas dos palabras agregadas arriba. 35 CM decía texoctic; fue tachada la c. 23 Falta en el CF. 36 CM: agrega entre líneas y después tacha ceceya. 24 CF, tilehua. 37 CM, sigue, tachada, lo tilo. 
,1

1

1

11

1 

25 CF, conalihui. 38 CF, huecapan. 26 Falta en el CF. 39 CM, siguen tachadas yoyolcatica, yoyolca, yoyolca. 27 CM, sigue tachado lo. 40 CM, sigue tachada pa. 28 CM, Calta. 41 CF, fol. 72r. 

1

1

:

1 

29 CM, locxinacayo. 42 CF, tzolzollo. 30 CM, sigue tachado ti/oo. 43 CF, toquechquechtzotzol. 
1

I

II 

31 CF, Col. 7lv. 44 CM, sigue tachada chÚ1hua. 32 E~ el ~M aparece así, lilohuac huecapa. En el CF aparece, en cambio, junto, y es- 45 CM, decía chÚ1hua y fue corregido arriba. 
'1 

cnto tilahuayoecapac. 46 CF, tloyamanilli. CM, fol. 149r. 
I 

II1 
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'1

,1I 

! 1

I

1

1 tlatzmolinaltia tlaeelialtia tlananatzoa tenanatzoa huei teeontie60 ololtie patlaehtie 

1
1

1

1

1 

tehueilia tetatalanoa47 tetalaihuiltia texie-huitolti- xopiltie huacaltic metlapiltie mimiltie 
lia patztic eomotztie xixipuehtie eaxtie 

pati atia eaxiuhqui tzonyo xipetztic61 tzonixhua 

1

1

1

1 
(7) hueia62 mozcaltia ololihui patlaehihui 
CECEYOTL48 toeeeey049 iztae yamaztie eomotzahui xixipuehahui patzihui xopilihui 

111

1

1

I1 

yamazpatie eueehtie ayo patzcalloSO 
metlapilihui ehieopatzihui huaealihui tzonyohua 

patzeoni ehiahuae ehiaepatie ehiahua tzonquiza titotzonteeon- titocuatlaza titoxima 

1

1

I

1 

tlaehiahua huihuixoa 
(8) titoeuatezo- titoeuaeueeue- ti toeuaeuaeue- titoepaltia 
TOCHIAHUACA atie yamanqui iztae noa63 ehoa cueehoa 

111111 

iztaepatieS1 tlaehiahua titoeuailpia nieeuahuitequi64 nieeuatlapana nieeuatzayana 
(9) niceuatelicza niecuatlatzinia niecuatetexoa nieeuatepinia 
CICIOTCA YUTL tocieiotea teleiciotea iztae 

niccuatepitzinia niecuapitzinia nieeuaeoyonia xipetzihui 
iztaepatieS2 mecatie üehyo eieiotie 

'1

1 
iztaya 

(12) 
ILHUICATL6S quitoznequi to- tlalnamiquini tlamatini 

(10) tzonteeon66 

PUCHQUI- topuehquio iztaeS4 iztaepatic55 
tlaneayutl tzonquizcayutl mahuizyotl mahuiztihuani 

1,1 

YUTL53 ixe naeaee yaque eamae67 
amatie peyotie atie atia56 

tlamahuiztiliani moenomatini tlalnamiqui tlamati 
iztaya pati 

mimati tlamahuiztilia mocnomati mopeehteea 

'1IIIill

l 
Inie ome parrapho, iteehpa tlatoa in tzonteeomatl ihuan in ixquich iteeh itlacahui tlahueliloti 

eaS7 (13) 
TZONTLI ca tliltie68 teteeoltie teeonaltie 

111111!11 

(11) mohuitie xoxoetie 69 eamiltie eoztie 
TZONTECO- totzonteeon quitoznequi il- toeua59 

ehiehiltie tlatlaetie 70 iztae eototztic 71 

MATL huieatlS8 eoloehtic72 eoeoloehtie eoeoltie chamahuae 

111 ¡IIII 

toepae te pito piciltie piciltontli tlateputztie tomahuae pitzahuae73 xilotzontie 
hueyac tetepontie teteztie74 tezontic 

I¡II'II 1"11 

47 En el CF están empalmadas las palabras tetata/onoa y tenanatzonoa, aunque la 
n de la última sílaba parece estar empalmada con una u. Al parecer se escribió pri- 60 CM, tencontic. 
mero tenanatzonoa y luego se puso, abriendo más los espacios, la forma original 61 CM, agregada entre líneas. 
del CM. 62 CM, la a agregada arriba. 

48 CM, decía cecelicayot/ y fue corregido arriba. 63 CM, agregada entre líneas. 

11I111,111 

49 CM, decía tocece/iyo y fue corregido arriba. 64 CF, nicquitequi. 
so CM, agregado entre líneas. 6S CF, fol. 73r. 
SI Falta en el CM. 66 CM, falta la palabra aclaratoria quitoznequi. 

,',II!IIIII 
52 Falta en el CM. 67 CM, estas cinco palabras están agregadas al margen izquierdo. 
53 CM, seguían iztac, atic y fueron tachadas. 68 CM, siguen tachadas camiltic, teco/tic. 

I
I1

1111

1

1 

S4 CF, fol. 72v. 69 CM, le precede tachada ca, y la palabra está escrita xoxoxoctic. 
ss Falta en el CM. 70 CF, tlatlact/c. 

,'

11

I1111 

56 CM, esta palabra después de patio 71 CM, corregida al margen izquierdo. 
57 CM, falta este encabezado, y en cambio dice en español y con letra de Sahagún, al 72 CM, sigue tachada copouhqui. 

margen izquierdo: "párrafo segundo de la cab~a y de sus partes". 73 CM, pitzahua. 

1111; 

58 CM, no aparece la aclaración quitoznequi antes de la palabra i/hulc4t1. 74 CM, fol. 149v. 
59 CM, sigue tachado tocuac. 
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1 11 1,1 

tezonauhqui 75 caciltic cayactic76 cayahuac77 naltic conaltic86 nanaltic tlatztic 

!IIII tilallUac pepechtic atenyo78 acillo tia tia tztic87 mallUiztic mahuizyo88 tlahuehuenex-

111

11 

acello ocuillo ixhua yacaomiti tia89 

mana mozcalia79 hueyaquia tliWlUi petzihui pepetzihui conalihui 

1

11 

cozahuia chichilillUi tlatlahuia iztaya (l8) 

atenyohua80 acellohua ocuilcualo tetezahui IXCUATL tixcua tiltic xixipuchtic 

1I1 

colochallUi cocoltia pazoli1lUi pazoltia xixipochauhqui tolontic tlatztic xipetztic 

neli11Ui piacihui melahua motepehua xipetziuhqui xolochtic90 xoxolochtic tonameyo91 

palani cuacualo puztequi matzolihui tlacualnextia92 tetleyotia tamahuizyotia teixtlamatca-

1

1I 

nicxima nictequi nicpuztequi nictzayana nextia93 

nictzicuahuaz- nicxelltuaz- nicapetla83 nicmalina tetonameyotia tlatonameyotia 

1

II 

huia81 huia82 (19) 
nic-huipana nictzoncalchi- nictzonhuaz- nicpa 

11'1 

hua chihua84 IXCUAXOLOCH- tixcuaxolochauh - xoxolochtic95 aacaltic 

(14) 
TLI ca94 

I1

I
11

1 

TOCUEZCO cuanepantlatli tocuanepantla cuatehuilaca-
aacaliuhqui mamatlatic xolochahui acalihui 

chiuhcayotl mamatlatia 

yahualtic tehuilacachtic chipahuac atomio (20) 

'1111111

1

1 

atzoyo tehuilacachihui85 xipetzihui tlatzihui IXCUATOLLI96 mimiltic97 milmiltic mimiliuhqui 

tlatlatztic mu-
tzonyo ixcuamollo tzontica tlilpoyahuac 

chihua 
tzonixhua tlacualancanex - cuatolihui xipetzihui 

1"1 

(15) 
tia 

CUECHCOCHTLI tocuexcoch tiltic teltic (21) 

1

1I

1

1 tiliuhqui tzonyo acaliuhqui acalihui IXCUAMULLI tzontli tomitl tliltic 

111111 

tzonixhua 
coztic tlatlactic tomitic yacaomitic 

(16) yacahuitztic tepito98 ixhua poyahuac 

1
11

;111
1 

CUEXCOCHTETL tocuexcoch teuh huitztic tiltic tilahuac caciltic chamahuac tlacualnextia-

tepitztic tlacuahuac nictlatzinia niccuexcoch- ni99 

11

11

"11 

tlatzinia cuaInexohuani 100 tlacuaInextia tlatlacanextia quitlilania,101 

1
1

1

1

1
1

1 

niccuexcochcapa- ic nictlaza ic nonoc niquicpaltia 86 CF. Falta. En el CM está agregada entre líneas. 

'111 !'II 
nia 87 CM, estas tres palabras agregadas al margen izquierdo. 

, 11 (17) 88 CF, T1Ulhuizzo. 

I1

1 CUAXIPETZTLI xipetztic yamanqui yayamaztic 89 CM, tlahuehuenextilmi. 
90 Falta en el CF. 

1,,1 

'I!II'III, 

75 CM, sigue tachada pepechtic. 
91 CM, estas tres palabras agregadas al margen. 

76 CM, coyoctic. 
92 CF, fol. 74r. 

1

1

,111

1

1

1 

77 CM, al margen izquierdo, con letra de Sahagún, una palabra de muy difícil lectu-
93 CM, ~ parecer decía teixthono/; fue corregida la palabra, tachándose el error y 

ra que parece ser cocoyactic o cocoyoque. 
agregandose tlaT1Ultconextio. 

78 CM,ateyo. 
94 CM, tixcuaxochiuhco. 

",1
1

"'1 

79 CF, mozcolio. 
95 CF, xoxochtic. 

I11111111 

80 CM, ateyohua. 
96 CM, fol. 150r. 

81 CF, Col. 73v. 
97 CM, mimi/ti. 

¡IIIIIIIIII 

98 
82 CM, nicxe/huazhui. 99 CF, tepiton. 

83 CM, estas tres palabras agregadas al margen izquierdo. loe Falta en el CF. 

11\1.1111 

84 CM, nictzohuozchihua. 
Falta en el CF. 

85 CM, tehuilachihui. 
101 CF, la sílaba qui agregada arriba. 

1

1 

i 

I1I 
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(22) 
IXCALLOCAN-

TLI 
yahualiuhqui 
(23) 
TIXCOMOL 
hueeatla tlani 

(24) 
IXQUEMPAL-

LII07 

paltic 
(25) 
IXTENTLI 
monamiqui 

(26) 
IXTENCUIL-

CHILLI 

(27) 
TOCOCHIA 
eoztie 
ie neixeueeueyo-

nilo 112 

CUERPO HUMANO E lDEOLOGIA 

tixcallocan 103 comoltic104 

comolihui temí 

tixteeoeomol tixteeoeoyoe106 

hueeatlanihui eoyoni 

IXQUIMILIUH- eanahuae 
CAYOTLl08 

tlatlapaehoa tlaquentia 109 

pepeyoeani mopiquini 
pepeyoea ie neixpepetz-

tzallo11O 

ehiehiltie quihuallaza, qui-
hualtopehua in 
ixeuitlatl ll1 

tzontli tliltie 
tlatlaetie tlatlahuie 

ie neixpepeyotza-

lo 

quitlilpoya
hua102 in 
xayaeatl, in 
ixeuatl, in íx
telolotli 

yahualtie10S 

panhuetzi 

comoltic 

ama tic 

mopiqui 

chiehiltie 
ecacehuaztie 

Inie ei pa"aRho, iteehpa tlatoa in ixtelolotli, ihuan in ixquieh iteeh po
hui, ihuan in iteehpa in toyae, ihuan in ixquich iteeh ca ll3 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

CM, quitlipoyahua. 
CM, tixca//oca. 
CM, camo/tic. 
CM, yahua/ti. 
CF, tixtecocoyo. 
CF, fol. 74v. 
Falta en el CM. 
CM, sigue tachada pepeyoca. 
CM, estas ocho palabras agregadas al margen izquierdo. En el CM, neixpepetztzala. 
CM, siguen, tachadas, r ixnacat/, ti/actontli. 
Falta en el CF. 
Falta este encabezado en el CM. Dice en cambio, al margen izquierdo, con letra de 

1. TEXTOS NAHUAS. ACERCA DEL CUERPO HUMANO 27 

(28) 
IXTELOLOTLI 
tolontie 116 

eoztic 
popoyutl 

moeuechinia 
ic tlaehialo 

teiximati 
tetlanex tilia 
cocoya 
patzahua 
cueponi 
xoxohuia123 

yamania 

(29) 
TOZTACAUH 
nextamalcuitla-

tia 126 

(30) 
TOTLILIUHCA 
yahualtic 
(31) 
TIXTOTOUH 
chonequiztli 128 

tezeatl 
metlapiltie 
xoxotla 
eaxtic 
ahuic yauh 
naeaztlaehialo 

tlaiximati 119 

teyaeana 
palani 
tepetlati 
tenextequiza 
eoeozahuiya 
ahuic motlaza 

naeatl 

tliltic 
atic 

toyoyolcauh 
ehonequizpa-

tie 129 

chonequiztli 114 yamanqui llS 

texolotic iztac 
tehuilotic 117 tliltic 
patzaetie"8 molinia 
motzacua tlapohui 
in aco tlachialo ie tlalehi tla-

chialo 
quitta tetlahuilia 
tehuiea tenemitia 
popoyoti 120 eaxihui 121 

tlatlapachihui 122 pozahua 
nacaquimilihui nacapachihui 
cochi ic eochihua 
atotoco124 ic ahuie tla-

ehialo12S 

tlalhuayo eoeozahuia 

tehuilotic tetenextie 

tixteuh 127 atie 
toeenteeuiyo oeutl l30 

Sahagún y en español: "Ojos. Párrafo 3. de los ojos con todos sus aderentes, y de 
las narizes con todos sus aderentes". 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

CM, chinequiztli. En caso de ser ésta la correcta, la traducción sería "llorones". 
Estas tres palabras agregadas arriba, en el CM. 
CF, t%n/ontic. 
CF, tehuitotic. 
Estas tres palabras agregadas arriba, en el CM. 
CF, fol. 7Sr. 
CF, popoyotii. 
CF, fol. 1S0v. 
CM, le precede, tachada, la sílaba mi. 
CM, decía xoxohuiza y se corrigió. 
CF, originalmente decía ahuic, y fue corregido. 
CM, estas tres palabras agregadas al margen izquierdo. 
CF, nextama/cuit/atoa. 
CF, tixteouh. 
Falta en el CF. 
CM, chinequizpatic. En caso de ser esta la correcta, "llorones". 
CF,ocuit/. 
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I
1 

1 1(1 

tlahuilli tlanextli tezcatl totezcauh 

11

1111 tlachialoni nemoani tlazotli131 mahuiztlazo-

1I1I

1 
tli132 

lill
l 

mahuizpialoni tlahuia133 tetlahuilia tetlanextilia 

tlayacana 
(32) 

1I

1111 
YACATLI34 toyac totlanecuiya 135 mimiltic 

mimiliuhqui chichiquiltic huitztic pachtic 

1'11111' 
tomahuac pitzahuac coyonqui cocoyonqui 136 

111111:11 

cocoyoctic 137 tlecalli tlecalco itlecallo in to-
nacayo 

tlanecui mitzomia 138 tzotzontica 139 ic tlaneco 

1,11

1

1111

1 

uncan 140 netzo- tzompilihui acuchoa142 acuchoa143 

milo 141 

tlaihiyoana 

li 1/1111 

(33) 
YACACUAUH- tepotzotic temimiltic pachtic 

YOTL 

¡IIIIIII 

caxtic mimiliuh toc 144 huecapaniuhtoc chichiquiliuh-
toc 

(34) 
TOY ACAPITZA- chichiquiltontli pitzaton 146 canahuac147 

1I111I11111 

HUACA 145 

(35) 

lillllll! 
YACATOMOLLI toyacatomol tiltic l48 tiliuhqui 

11 ¡IIIIII 

0101tic149 tomolihui 

131 CF, tIDzotlD. 

1IIII

i
, 

132 CM, originalmente decía y fue corregido, mahuizpillloni. 

1
I1

I1

I1

11 

1 33 CM, decía tIDnextill y fue tachada la palabra. 
134 CM, al margen izquierdo, con letra de Sahagún, "las narices". 
135 CM, agregada arriba. 

III!II 
136 CM, agregada al margen izquierdo. 
137 CM, siguen, tachadas, tIDnecui, mitzomill, totlD. 

,11111111 1 38 CM, agregada arriba y tachada, necuxoa. 

1I 1, 
139 CF, tzotzonyotica. 

'111 ¡lli l 
140 CF, fol. 7Sv. 
141 CM, siguen tachadas uncan neihiyotilo, toyolca, tonenca, totlecalloca. 

11
11

1 
142 Falta en el CM. 

1,1111111111' 

143 CM, acuxOQ. 
144 CF, mimiliuhtic. Decía originalmente mimiliuhqui. 

1111illll,11111 

145 CM,le preceden, tachadas, tocualo nacatl. 
146 Falta en el CM. 
14.7 CM, sigue, tachada, mozcaltia. 

11I1111111111 
148 CM, tliltic. 
149 CM, sigue tachada X4caltic. 

1

1

1
I1

1I 
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(36) 
YACATZOLLI toyacatzol l50 in toyacatzol huitztie 
yamanqui patlaehtie cuamanqui in yolqui iya-

catzol151 

tlalichtic 
oltie tlacuahuac 152 mozcaltia huitzahui 
xocuiehahui tlaliehahui oltia tlaeuahua 
olquiza 
(37) 
TOYACAC tlecallo 153 eoyahuac eocoyahuae 
quiquiztie pitzquiquiztie quiquintie toneihiyotiaya 
tonenya,l54 to- eheeatl 156 ical- uncan tlaneeo 

yolea155 aquia, iquiza-
ya157 

(38) 
TOY ACACELI- celie yamanqui patlaehtila-

CA158 huae 
tlaeltzaeua queltzaeua in quixeloa yaeaeuitlayo-

toyae hua159 

paltie tzonquiza tzonyohua 
(39) 
TOYACACO- toyaeaaealiuh- eomoltie161 aealtie l62 

MOLIUHCA ya 160 

caxtie eaxiuhqui aealihui 163 caxihui 
comolihui 

Inie nahuipa"apho, iteehpa tlatoa in xayacatl, ihuan in ixquieh iteeh eal64 

(40) 
CAMAT AP ALLI 

110 Falta en el CM. 
1 I 1 CF, iyacatzon. 

ehiehiltie 

112 CM, con una sílaba intermedia tachada. 
1 I 3 CM, decía totlecallo y fue corregido. 
114 CM, tonenya. 

ehiehiltie 

155 CM, siguen tachadas mopitza, mihiyotill. 
116 CM, sigue tachada uncan. 
117 CM, precede, tachada, uncan. La sílaba ya se agregó arriba. 
118 CF,loyacelica. CM, fol. lSlr. 
159 CJ!, vol. 76r. 
160 CM, agregada arriba, toyaacaliuhya. 
161 Falta en el CM. 

tlatlaetie 

162 CM. Agregada arriba. La preceden, tachadas, una palabra que parece ser cacali, y 
yahualtic. 

163 Agregada sobre yahualihui, que se tachó. 
164 Falta este encabezado en el CM. En su lugar, en español, al margen izquierdo, 
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camiltic tlapalcamiltic atenqui tecuitlatic 165 

cuitlacuchtic chichilihui 166 chichiltiC167 xahuallo 
tlatlahuillo 168 camillO I69 tlapalpoyahuallo 

(41) 
IXTILLI tixtil tixteliuhca topoltic 
topoliuhqui tilihui topollhui tlacuahua 

(42) 
CAMATETL tocamateuh pozahuac pozactic 
tilahuac l70 tilactic ololtic nacatepo}l71 
patztic papatztic172 patzihui pitzini 
tilahua zonehua 173 

(43) 
CANTLI tocan ololtic 
(44) 
CAMACHALLI omit}l74 nanatzini nanatzca 
caquizti 
(45) 
CAMACHALA- tocamachal- nacatl acaltic 

CALIUHCAN- acaliuhca 176 
TLI175 

acaliuhqui huacalticl77 cacalihui 
(46) 
CAMACHALHUA- tocamalchalhua - tocamachalhua- nacayototoch-

CALIUHYAN- cal caliuhya tic 
TLI 

camachalli huacaltic l78 huacaliuhqui huaqui 
nacayototochahui huacalihui 
(47) 
TENTLI tote yamanqui chichiltic 
tlatlactic chilehuatic iztalehuac yayactic 

con letra de Sahagún: "párrafo 4. de la cara con todos sus aderentes". 
165 CM, sigue tachada chichilihui. 
166 CM, le precede achi. tachada. La sílaba /i está agregada arriba. 
167 CM, chichilihui. 
168 CM, tlatla/hui/o. 
169 CM, cami/olo. 
170 Falta en el CM. 
171 CM, sigue, tachada, tilahua. 
1 72 CM, sigue, tachada, xoxoqui. 
173 CM, sigue, tachada, Mcateti. 
174 CM, sigue, tachada, chao 
175 CM, las letras li agregadas arriba. 
176 CF, fol. 76v. 
177 CM, decía huaca/tic y fue corregida. 
178 CM, le precede, tachada, hual. 

1. TEXTOS NAHUAS ACERCA DEL CUERPO HUMANO 31 

yayauhqui l79 tilahuac acazhuatic 

canahua tilahua l80 iztalehua 

papatIaca huihuiyoca quimati in tIatol-
li, in ihiyotI 

tlapitza tlepitza nicten tzotzona 

nictentzacua itenco nicalahua itenco nichi-
hua 181 

(48) 
CAMATL tocama 183 coyonqui 

coyahuac tlacualoya totlacuaya 

uncan motzacua, inic mocua, uncan 18S mocon-
uncan motlalia inic mocue- tema, uncan ca-

in tIacualli choa huani 

tlacua nematca tlacua186 tlacampaxoa 

cuica 
(49) 
COPACTLI 187 in copactli chichil tic 188 

yayauhqui tecuicuiltic comoltic 

totIahuelmatia tlahuelmati 

(SO) 
QUETOLLI chichiltic yayactic 

tlatzitzquia tIapachoa quipachoa in 
tlantIi 

(SI) 
NENEPILLI moliniani mocuecuetzoani 

patlachtilahuac yacahuitztic cuah ui tzti¿91 

centlapal tezon- quimati, quichi- motla tzinia 

tic 192 hua in ihiyotl, 
in tlatolli 

179 CM, estas dos palabras agregadas arriba. 
180 CF, tilahua. CM, dct'Ía tilahuaca y se tachó la última sílaba. 
181 CF, nicchihua. 

canahuac 

chichilihui 

tlapitza 

nictenhuitequi 

nicteca l82 

quiquiztic 184 
tlaceliloya 
uncan caquizti 

in ihiyotI, in 
tIatolli 

tlatoa 

yayactic 
yamanqui 189 

tIatzitzquiani 

cuecuetztic l90 

centlapal ya-
manqui 

cacalaca 

182 CM, estas cinco palabras agregadas arriba. 
18.1 CM, sigue tachada coyonqui. 
184 CM, esta palabra agregada arriba, para ser indicada su inserción después de coya-

huaco 
1115 CM, fol. 151v. 
I MI> Falta en el el'. 
187 CF, rol. 77r. 
188 CM. precede xo, tachada. 
189 CM. sigue tachada t/ahuelm. 
190 CM, agregada arriba. 
1 9 1 CM, sigue tachada ya. 
192 CF. tenzontic. 
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1 I I 

1 II'¡II chicha tlatopehua193 uncan titlatoah totlatoaya huahuacihui zazahuaca 

IIIIII! 1 

(52) zazahuinjl06 zazah uanjl07 moyectia motozcayectia 
eUEYANENE- tocueyanenepil yamanqui yamatztic tlatlaci cuacualaca cotaloa iztlaemeya208 

11III1 

PILLf194 
(60) 

paltie 195 tlaztaleh ual tic 196 yayactie yamania eoeoru09 t1atoIhuaztli tIatololoni unean mopetz-

1111

11

1
1 

(53) coa in tla-
TONENEPIL y A- tonenepilcua 197 huitztic huitzauhqui cualli210 

1111

11

" 

e AHUITZAUH- tlatoloa tlatopehua 211 tlapetztoloa 
CA (61 ) 

,1111

111 
pitzallUac tlapaloloni tlapaloa CAMAXITE- tocamaxitecuil tilahuae tzotzoltic 
(54) eUILLI212 

I1111111 

TONENEPILPA- tlatilahuaya 198 tilahuac tilahua yamanqui paltie xipehua tomoni 
TLAHUACA yamania 

IIII!II 

(SS) 
TONENEPILTI- tilactic nacatepol Inie macuilli parrapho, itechpa tIatoa in tlantli ihuan in tlancochtli ihuan 

LAHUACAI99 toeohuatlan213 

'11/11 

(56) 
TONENEPIL- yamanqui paltic chachacuach- (62) 

ITZINTLA tic TLANTLI in tlandi ca iztac ticehuac 

¡l1!1 

tezontic chachacuachihui tezonahui paltitica200 omitl214 
palti paltixtica ticectic coz tic cozauhqui pixquic 

1, 

(57) nextamaltic iztalpatic215 tecciztie tlamiahuallo 
TOTLECALLO toyacacpa201 ehe- toneihiyotiaya coyonqui202 tliltic cuicuiltic nochezyo tlapallo 

II!I 

catl icalaquia, hueyac tepito piciltic216 pitzahuac 
iquizaya tomahuac ololtic teololtic temalacatic 

li'll 

nalquizqui coyonticac nalquizticac203 malacachtic huitztic huihuitztic patlaehtic 
(58) tzicuatic tzicuahuaztic huixaltic huixaliuhqui 
TOTOZCATE- maxaltic mimiltic204 mopitza tIapanqui cuacua ocuilcuacua palanquj217 

111

11 

CUACUIL poxeauhqui218 cuitlacochtic cuitlayo tlancuitlayo 
nahuati tlahuelmati tcxyo textilahuac tzincuacua tzimpitzahuac 
(59) tlaquetzoma tlatlancotona tlatetequi tlatetexoa 

1

I
1

11 

TOZQUITL totozqui205 pitzaloni nahuatini 

:1 '1 

206 CM, zahuini. 
193 CF, ehiehitlatopehua. 207 CM, estas dos palabras agregadas arriba, sobre zahuani, que fue tachada. 

III,IIII¡IIII 

194 CM, eueeueyanenepilli. 208 CM, estas cuatro palabras agregadas al margen derecho. 
195 CM, sigue, tachada, ehi. 209 Falta en el CM. 
196 CM, tlaztalehualtie, corregida arriba. 210 CM, tlacuaUz tU. 

¡'III' 11I 
197 CF, tonenepeleua. 211 CM, sigue, tachado, lo que parece ser moye. 
198 CF, tlatilahua. 212 CM, fol. 152r. 

1111111 

199 CF, tonenepiltilahua. CM, decía y fue corregida tonenepilpitzahua. 213 Falta este encabezado en el CM. Al margen izquierdo, en español, con letra de Saha· 
200 CF, fol. 17v. gún: "Párrafo .5. de los dientes y muelas y colmillos". 

1

11I 
201 CM, sigue tachado coyonqui. 214 CM, siguen, tachadas, iztae, tIa, eoztic. 
202 CM, tachado y después agregado arriba. 215 CF. fol. 7ST. 

1I 203 CM, sigue tachado nalquizquitiea. 116 CM, estas tres palabras al margen izquierdo. Entre líneas, tachadas. hueya, tepito, pi. 
, I 204 CM, mimimiltie. 217 CM, decía tzinpalanqui y se corrigió. 

1 

205 CM, sigue tachado mopitza. 218 CM, poxpauhqui. 
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,1
1

111 !IIII 
I tlateci tecil19 cozahuia cuacualo itcch ca2S3 

1,11
1111

1 cuitIacochihui tlamiyahualloa tIapalhuatzalloa palani 

11111111 ' 

tIapanil20 huixalihui olini huetzi (66) 

ninotlancuicui ninotlanyectia ninotlampaca ninotlamiahua TOTEXIPAL y A· chichiltic yayactic yamania 

IIIII!I 
nitlancotoni MANCA 

(63) chichilihui yayahuia yayactia 

1:
11

11 

TLANCOCHTLI tlapayoltic221 malacachtic malacatic (67) 
malacachiuhqui te tecuitz tic tetecuitztic memetlatl TEXIPALU patlahuac tilahuac patlahua 

tlatexoni222 tlapapayaxoloni tlapayanaloni tlacuecholoni canahua234 tilahua tzayani motitihuana 

IIII}I 

tlapayana223 tlacuechoa mopapatilia224 monanami- (68) 

1111'11111 

qui225 TATUA tzontli tIiItic coztic 

calani ixhua mozcaltia mohuapahua tlatlahuic iztac iztaya 

111,1 

mana hueya (69) 

III¡III 

(64) TENCHALLI totenhuiyaca toternmetlapil tetepontic 

COATLANTLI tocoatlan mimiltic226 yacahuitztic cuamanqui235 tzonquiza tzonixhua tzonyohua 

,11

1

1

11
1
1 

tlatzoponia ixhua mimilihui yacahuitza- (70) 
huj227 TENTZONTLI yacaomitic yacahuitztic yacahuitzauh-

(65) 
qui 

1

11

1 

TLANIX- totlanixcua patlachtic patlachiuhqui hueyac tetepontic teteztic tetezauhqui 

11111I 

CUATL228 rnelahuac cototztic cocototztic colochtic 

tepuztic tene tenitztic tlaquetzoma- tliltic chichiltic tIatlauhqui iztaya 

1

1

1
1

11

11 

loni colochahui cototzahui pazolihui rnotentzonxi· 

tIatetexoloni tlaquetzoma tlatetexoa tlatIapicilhuia 
ma 

tIan quiquixoni tIanquiquixoa- tIatenquixtilo- tlatenquixtia- rnotentzonhui- motentzompi motentzommo- tentzone aoc 

11111

11 

nj229 ni ni230 huitla236 motzoa237 mahuilmati 

tlanquiquici nitlanquiquici nitlatlancotona nitlatetexoa231 
in itentzon 

,11
1
1111

1

1 

nitIatenquixtia nitlancuitzoa232 (71 ) 
CAMATZONTLI canahuac tilahuac aoc mahuilma-

1
1
1I111

1 
Inic chicuace pa"apho, itechpa tlatoa in totenxipal, ihuan in oc cequi 

ti 

caciltic cayaztic ixhua cayahua 

1111

1

11

11

1 

219 CM, estas dos palabras agregadas arriba. tilahua potzauh timani tlayohuatimani 

220 CM, siguen, tachadas, hua: olini. (72) 
221 CF, totopayoltic. CM, decía tapayoltic, y se agregó arriba la sílaba ta y se tachó la 

111

1

1I

11 
ta de abajo. 

y ACA TZONTLI totomahuac chamahuac yacaomitic 

222 CM, seguía tlacuex y fue tachada. tetepontic yacaomitic 

1111111111 

223 CM, fue agregada la palabra entre líneas y luego fue tachada, para aparecer nueva-
mente agregada al margen izquierdo. 

(73) 

224 CF, mopapaltilio. IXTZONTLI potzauhtimani tilahua timani 238 teixmauhti 

1111111111 

225 D ' ., F ' tlaixmauhtia e~la ,monamlqU/. ue agregada, y luego tachada, otra silaba na, y se agregó des-
pues solo la n. 

1I1111111111 

226 CF, fol. 78v. 233 Falta este encabezado en el CM. Al margen izquierdo, con letra de Sahagún y en 
227 CM, seguía, y fue tachada, tia. español: "Párrafo .6. de los labios con sus circunstancias". 
228 CM, fol. 152v. 

¡II\ 111

1

II1 11 

229 CM, tlanquiquixihuani 
234 CM, conohuahua. 

230 Estas dos palabras al margen izquierdo en el CM. 
235 el', fol. 79r. 

11

1111

1 

:z 31 CM, una de las sílabas te agregada arriba. 
236 CM, motentzohuihuitla. 

232 CM, tlancuitzoa. 
737 CM, seguía y fue tachado, aoema. 

1 11, 

238 CM, tihuatimani. 

'1111 
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111 

I1 
11 ! (74) , 1 iixco calaqui in iixco ca iztac250 ma tlapohui in 

Ilill

' 1
1 

IHIYOTL quitoznequi xaya- mahuizyo tleyo teuhtli249 amix, in amo-

'
,11

11: catl239 
yollo251 

111\11111
1 

ihiyo cococ tecpiltic cuaIli NIXTLAPOHUI anozo252 nixtomi nixtlapohu¡253 quitoznequi 

1111

1

1
1
'1, 

cualnezqui rnihiyotia 240 motleyotia mahuizyohua 
nixtomi254 

I!IIIII 

momahuizyotia ahuilquiza cehui nixtlamati nixmauhtia255 

(75) (79) 

1111
11

1 

XAYACATL241 chipahuac catzahuac yayahuic 
C' ANAHUACAN- tocanahuacan 256 comoltic nacatotoch-

111

1

1 
yayauhqui tlilectic cacatzactic242 tliltic 

TLI 
tic 

11111I1 
tzocuitlatic cualli yectli 

tzoncayactic tzoncayahuac comolihui cocomolihui 

mahuiztic 

IIIIII! 
tlazotli neconi elehuiloni nequiztli 

tzonixhua257 

1
111
1

1 nenequiztli nenequiztli243 tecualanj244 temauhti 
(80) 

11
11 tetlaelti teyolitlaco cualtia 

NACAZTLI258 coyonqui tlecallotl yahualtic 

11111111 

yectia patlanqui patlahuac tehuilacachtic tlacaqui 

iztaya chichilihui tlatlahuia celia 

11 1 : mahuizyohua mahuizti 
le tlaeaco icahuaca tetecuica259 motzahua 

1'1 11 

mihiyotia motleyotia 

111111111 

momahuizyotia tecualania tlayolitlacoa tlatequipachoa 
nacazcualo 

tetlaeltia 
(81 ) 

11
I1

1111 
(76) 

NACAZCUAUH- tonacazcuauhyo omicelic tetzahua 

1
11 

, 
IXTLI quitoznequi xa- iztalehua 

YOTL 

i 1'111'1
1 

xoxohuia huapahua chicahuatiuh 

¡IIIIIIIII 

yacatl245 (82) 
camahua atemi tecuitlaihui cuitlacoch-

'11' 11 

TONACAZCELI- celtic nacatontli pilcatica 

111111111111 
ihui246 CA 

11111'1111111 

tix tixco tleyo mahuizyo püeac 

1111111111111 

icnoyo cococ ixtleyo ixmahuizyo (83) 
ixicnoyo ixücnotzin ixcococ mixtleyotia NACAZTEHUIL- teh uilacach tic yayahualtic260 yayahual-

11!11111, ixmahuizyohua ixpalani ixtliJihui ixtlatla AC ACHIUHCA-
iuhqui 

1'1111111111 ixipehui ixitlacahui quixhuitequi quixchicha YUTL 

1':'11111111111 
quixtepinia quixcomaca247 quixtlatzinia quixtilicza mimiltic261 yahualiuhtimani mimiliuhtimani 

111111111 
(77) 

11
11

1
1 IXTLI quitoznequi ix-

249 cr, ixco calaqui. " . 

IIIIIII! 

tixco üxco tlahue- 250 CF ixco ca iztac. CM, seguían, y fueron tachadas, en lmea norma!, r Ixtll q. n. yol-

IIIIIIIIIII¡I 

telolotli tzi 248 loti;. ma, y entre renglones, quixmauhtla tlalnamiquiliztli tlaeaquiliztli, aunque es-

tas dos últimas no son claras. 

II'¡'II'I 239 CF,Jttlcocotl. 
25 I No aparecen estas seis palabras en el CF. 

I,¡II 240 CM, fol. 153r. 
111' '1111 

251 No aparece en el CM. CF, fol. 80r. 

'1 1 !II 
241 CF, fol. 79v. CM, fue agregado arriba, y se tachó, cualli, yectli. 

253 No aparece en el CM. 

1"111111111 

242 CF, catzahuac. 
254 No aparece en el CM. ' 

243 CM, seguía, y fue tachado, cualtía, yeetía. 
255 No aparece en el CF. CM, esta palabra fue agregada en el renglon. 

111111111 244 CF, cualani. :1 56 CM, tocanahuaea. 

1,1111111 1
1
1 245 CM, q. n. xayacatl a! margen izquierdo. :1 5 7 CM, tzonnixhua. 

1,1111 11 11 246 Estas seis palabras a! margen izquierdo. 
:1 58 CM, siguen, tachadas, las letras tou: 

lilll¡111111 
247 CM, quixcoma. 159 CM, fol. 153v. 

I¡I!IIIII¡III 

248 CF, ixtlahuetzi. 160 CM, yayahualti. 

lillllllllll 

261 CM, mimiltie. 

lilllllllllllll 
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(84) 
TONACAZCOPI- copichauhqui cuelpachiuhqu¡262 copichahui 

CHAUHCA 
cuelpachihui zohui mozohua 
(85) 
TONACAZPA- patlahuac patlactic patlahua 

TLAHUACA263 
huiaquia 
(86) 
TONACAZCHI- huitztontli huitzpil tonacaztzacca 

PINCA 
huitzauhtica huitzahui264 tIatzacua 
(87) 
TONACAZC0265 coyonqui tlecallotl uncan266 tla-

caco 
tlacacoya267 totlacaquia in yuh mitoa268 coyoni 

¿cuix notlaca-
quiampa nimitz-
caquiz? 

motzacua nacaztepetla- nacaztepetla- nacazcualo 
tia269 tí270 

lnic chicome pamzpho, itechpa tIatoa in quechtepolli, muan in ixquich 
itech ca271 

(88) 
QUECHTU 
nacayo 
tepiton273 

quechnanatzihui 
quechtepi 

toquech 
tlalhuayo 
tepitic 
quechtomahua 
quechtzapa 

262 CF, qui agregado entre líneas. 
263 CM, la última sílaba agregada arriba. 
264 Falta en el CM. 

tomahuac 
chicahuac 
tzapatic 
quechnacaihui274 

265 CF, fol. SOv. CM, decía tonacazqui y se corrigió arriba. 
266 CM, uncan. 
267 CM, twcoya. 
268 CM, en latín vt. d'. 
269 Falta en el CF. 

omio 
hueyac272 

nanatztic 
quechnacati 

270 CM, seguía y fue tachado naqu. 
271 Falta este encabezado en el CM, y en su lugar dice en español, al margen izquierdo 

con letra de Sahagún: "Párrafo. 7. del pescue~o con sus circunstancias". ' 
272 CM, hueya. 
273 CM, tepito. 
274 CM, quechnanacaihui. 
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(89) 
QUECHCUAUH- toquechcuauhyo omitl chicahuac 

YOTL 
zuaUuhqui üxe tetecuitztic chicahua 
tetecuitzahui 
(90) 
QUECHTEPOLU huitztic xixippuchtic275 xixipochahui 
huitzauhticac 
(91) 
QUECHTETE- ídem est quech- vt. quechcuauh-

PONTU276 tepolli yotl277 

(92) 
QUECHOMITL ídem est quech-

cuauhyotl 
(93) 
TOQUECH- tlayamania tIatomahuaya2'19 tlatepitonauh -

TLA278 ya 
tlahueiaquia 
(94) 
TOCUEXCOCH- tIatzonyohua tlaxixipetzihui tIachipahua281 

TLA280 
(95) 
COCOTL tococouh tomahuac pitzahuac 
hueyac tepiton mopitza nahuati 
(96) 
TLATOLHUAZ- totlatolhuaz tIatoloani tlatopehuani 

TU 
tlatoloa282 tIapetztoloa 
(97) 
COCOXITTON- anozo tococopuz- anozo283 coco- poztecqui 

TU tecca chittolli 
huitztic molinia temo tleco 
tIatoloa 

Inic chicuei pamzpho, itechpa tIatoa in aculli, muan in matzotzopaztli, 

275 CM, xixipochtic. 
276 En el CF no se corta renglón. 
277 Falta en el CF. 
27. CM, fol. 1 S4r. Seguía y fue tachado yamtln. 
279 CF, fol. Sir. Dice tWmtltomtlhlUl. 
210 CF, tocuechcochtw. 
211 Falta en el CF. 
212 CM seguía y fue tachado vel to vel, en latín, y (lnOZO está escrito enue líneas. 
213 CM: en lugar de anozo decía vel, en latín, y fue tachado. 
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11I11I11 

ihuan in mapilli284 tepalehuia tetzacuilia 
[1,I!i

l

ll

l 

(103) 
:111

1

11
1 (98) TOMA TZOTZO- nacayo nanatztic nacayohua 

¡li',11 
MAITL toma hueyac28S huitlatztic PAZTOMA-

1IIIIill
l 

tepiton tzapa mitoa286 mahue- mahuihuiyac HUACA297 

yac nanatzini tomahua 

'III'!II 

mahuihuitla matzapa mazoa mayahui (104) 
tlatequipanoa tlamatoca t1atzitzquia287 t1anahuatequi TOMATZOTZO- nacayototoch- pitzahuac nacayototoch-

111'I1 

tenahuatequi tlamalcochoa t1amacochoa temacochoa PAZPITZA- tic ahui 

1) 1'1 
temacochhuia tlanapaloa HUAYA298 

¡1¡'lllll 

(99) (lOS) 
ACULCHIMAL- chicahuac tepitztic huapahuac M ACOCHTLI299 yamanqui t1azoyo t1acayotl itech 

111111111I11 

LI288 ca 

11

11

1
1 

tlaquechpanoa uncan titlaquech- tetlazotlaliztli t1anequiliztli tetlazotla temacochhuia 

1I

1

1

1

1

1 ~ 1 

panoah quinezcayotia quinextia 

11
1

1

I
I
1 

(100) temacochoa 
ACULLI netzacuililoni nemapatlaloni mochimaltia-

(106) 

111¡1111111 

ni289 

ic netzacuililo nepalehuilo nacatepuJ290 
QUEQUEYOLLI tomaquequeyol ololtic tepitztic 

nacayo 
tlacuatl cecepoctli t1acualnex tia quitlacanextia 

111I111111 

nacayo291 huaqui cuauhhuaquj292 pitzahua 
in toma,in 

poztequi tepalehuia tetzacuilia 293 
maitl 

(101) 

11111
1111

1 MOLICPITL tomolicpi huitztic yacahuitztic (l07) 

xolochtic petztic294 totlaczaya tonetlaque- MAQUECH- tozaliuhya atic cuecuetlax tic 

I~IIIIII chiaya TLANTLI 

111I111111111 

ic tetehuilo ic totopehualo temolicpihuia temolicpitope- cuecuetlaxihui tonepoztequia tonecuelpachoaya xolochahui300 

hua petzihui 

!,IIII,I¡I 
(102) (108) 
MATZOTZO- patlachtila- cuatomahuac tzimpitzahuac MACPALLI tilahuac 3C11 ixnacayo teputzomio 

'1111111111 
PAZTLI huac29S aapayo aacaliuhqui aacaltic chipahuac 

111
1

11I 

patlachtic296 huapaltic ic necaltilo ic nemapatlalo Iztalehuac t1atlactic t1atlauhqui camiltic 

111111111111 

camiliuhqui tlamatema t1amotzoloa t1atzitzquia 
284 Falta este encabezado en el CM, y en su lugar dice en español, al margen izquier- tlamatoca 

111,II,111 

do, con letra de Sahagún: "Párrafo .8. de los hombros br(a)~os manos y dedos". 
(109) 285 CM, seguía, y fue tachado, tepiton huitzac. 

!IIIIIIIII 

286 CM, dice en latín, vt. df. MACPALTE- omio chicahuac mochimaltiani 
287 CM, seguía y fue tachado tlamo. PUTZTLI 

1
1

'11 11,1

1

1 288 CF, fol. 8Iv. 

1'1
111

1 
289 CM, seguía, y fue tachado, uncan nechim uncan. mochimaltia 

I1111111111 
290 CM, seguía, y fue tachado, naca. 

1IIIIIIillllllll l 

291 CM,nacayoa. 2' 7 CM, decía tomatzopaztol4huaca, y fue corregido arriba tomatzopaztomahuaca. 
292 CM, cuauhaqui. CF, tomatzotzopaztomahuaco. 

,1
1

111

11

,11
1 

293 CF, tetzahuilia. 2,. CM, tomatzopazpitzahuaya. 

1',1 '1111111111 

294 CM, seguía y fue tachado, tia. 2" CF, fol. 82r. 
295 CF, patlachtitahuac. '00 CF,xol4chahui. 

I1111111111111 
296 CM, fol. 154v. '01 CM, seguía y fue tachado nacayo omi. 

,1
1

111111 

11
1/ ! ,-
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Ilil\11 (110) (118) 
11'11\ 

1

11

'1 

MACPALlX- nacayo nacatilahuac tlatlatzinilo- MAPILLl TLA- tetlaittitiani ic tlamapilhuilo ic tetlaittitilo 
TLl302 ni303 MAPILHUIA-

111
1
,1 1111\ 

tlatziniloni tlamatema NJ311 
Illill (111) nicmapilhuia 
11;,1111 MACPALYOL- comoltic comoliuhqui comolihui (119) 
11I11111I1 LOTLl MAPILLl HUIAC tomahuac tlanepantla ma-

1 111

1

11 
(112) pilli 

1I1

1

11 
MACPALHUI- tomacpalxox.otca tomacpalacaliuh - acalihui (120) 

HUILTECCA- ca HUALLATO- yamanqui tematocani 
I
111

I111 YOTL304 QUIllA MA-
1I 1I mopiqui PILLl312 
~ 1111 

11
1
I
I1 

111111111111111 

(113) (121) 

MACPALNA- oc cenca yehuatl tilahua pozahua MAPILXOCO- tepito pitzato pitzactontli 

:IIIII!IIIIIII CATL itoca in tomac- YOTL 

II1111111111 

palix inacayo nenacazmamal- ic nenacazmamal-

1'1
1

1,[11 

(114) ihuani ihua 

¡IIIIIIIIIIIII 

TOMACPALTI- tomaquech tlam- tomacpalixnaca- (122) 
LAHUACA pa yo 305 CEMIXTLl MA- mapilcemixtli313 tomapilcemix 314 zaliuhqui 

I111I1111 (115) PILLl 
¡III'IIII MAPILLl306 huiac tepito tomahuac zazaliuhqui 

1"11
1

1

1

11 pitzahuac tzapatic tlatzitzquia tlateteuhtzitz- (123) 

I¡III!IIIIIIII 
quia307 TOMAPILTZALA tlatzolihui tlatzoliuhya tlapatlahuaya 

11111111,111111 
tlatecoa308 tlaai tlatequipanoa ixquich chiquinalca xantlaxcalteuhca tzolihui patlahua 

ihueli mopiqui 
11"111111111 moch aini moch huel qui- in chihualoni in tequipano- (124) 

IIIII! 1
1

1I1 chihua loni TOMATZALA tlazouhya zouhquP15 itza-

1111
1

11
1 (116) lan in tohueima-

, '11111,'111111 IZTITL caomitl tetzahuac309 huapahuac pil ihuan in tla-

1 '!III'I 1
1

I11
1 chicahuac310 tetzcaltic patzahuac tlatataca mapilhuiloni 

11 '
111 

ic netataco ic nemomotzolo mapilli 
1,111111111 (117) (125) 
1 11

1

111 CIACATL comoltic yamanqui tzonyo 
¡II(III HU El MAPILLl tohueimapil tomahuac te pito 

1 I!III tlateteuh tzitz- tlachicahuatzitz- tlacemilpia 
plcqui comolihui mopiqui tzonixhua 

1 ¡II! 111 (126) 
'1: 1 quia quia 

"111' I¡III ('IACATZONTLl cáciltic chamahuac yaque 
,1" 1 

flllll¡ 302 CM, decía y fue corregido I1Ulcpalyollotli. Ylcahuitztic yacapitzahuac316 ixhua chamahua 

¡)'IIIII 303 CM, seguía y fue tachado niqui qui. 
ti I cr. Ambas palabras están separadas por dos puntos (:), por lo que ambas deben 

'11
1 

1
' 

304 CF, fol. 82v. 
,1 1,11'1111 305 CM, decía y fue corregido tOl1Ulcpanacayo. ser encabezados. 

11:11:11111111: 
306 CM, fol. 155r. JU CF, fol. 83r. 

307 CM, seguía y fue tachado tlatecua tlatecua. al J CM. Al parecer las letras ce fueron tachadas y vueltas a escribir arriba. 

I¡IIIIIIIIIIIII 308 CM, tlatecua. U" CM. Al parecer decía y za, y se tachó. 

li,IIII¡'IIIIIIIIIIII 
309 CM, seguía y fue tachado chicahuac ezcuicuiltic. JI' CF, couhqui. 

310 CM, agregadas estas dos palabras entre líneas. 116 CM, estas tres palabras agregadas al margen izquierdo. 

!' 111I1111 

,!IIIIII~111 
~ I~ 1

1
,
1 L....... 
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mozcaltia hueiaquia317 

Inic chicunahui pa"apho, itechpa tlatoa in totlac ihuan in ixquich itech 
ca318 

(127) 
TLACTLI totlac in tlactli tomahuac 
pitzahuac cultic cuillotic319 hueyac320 

ololtic tzapatic cocolotic nacatetic 
nacatepol nanacapol hueipol cuitlatolpol321 
xitoltic xicuitolpol322 talapol tatalapol 
tatalatic talapiaztic cicicuiltic omicicuil tecui-

cuiltic 313 

acatic 324 cacalachtic ehuayotilahuac ehuayoxococ 
cuappitztic ocutic tlacennapaloa tomahua32S 

hueia tolonihui nanatzihui 326 moceceyotia 
celia cuitlatolihui cuitla toltia xicuitolihui 
huaqui pitzahua327 cuauhhuaqui328 cicicuilihui329 

omicicuil tecui- topopochahui ticehua 
cuilihui 330 

(128) 
OMICOZCATL tomicozqui mimiltic mimiliuhqui 
chicohuiac númilihui tomahua331 

(129) 
ELPANTLI telpan tlapatlahua tlatilahua 
nacayo nacayo332 nacatilahuac nacacanahuac 

317 Seguía en el CM y fue tachada yaque, y ~n otro apart~do: TLA.CTLl in tÚlctli 
tOTl1l1huac omio nacayo ezyo tÚllhuayo puzahuac olotlc cuillotlc. lo que pue
de traducirse: "TRONCO. El tronco es grueso, huesudo, carnudo, lleno de san-
gre, lleno de nervios, delgado, redondo, cenceño". . . 

318 Falta este encabezado en el CM. En su lugar aparece al margen u:q~~erdo, con le
tra de Sahagún, en español: "Párrafo .9. del cuerpo con sus aderenclas . , 

319 CM cuilotic. CF, cuillotic. CM, excepcionalmente aparece el texto náhuatl con 
letr~ del propio Sahagún, desde tlactli hasta cuilotic. 

320 ('r, fol. 83v. 
321 CM, esta palabra agregada entre líneas. 
322 CM, seguían y fueron tachadas tap tal. 
323 CM,omicicuiltecuiltic. 
324 CM, agregada entre líneas. 
325 CM, seguía y fue tachada pitza. 
326 CM, seguía y fue tachada mochihua. 
327 CM, pitza. 
328 CM, cuauhaqui. 
329 CM, seguía y fue tachada omih. 
330 CM,omiciltecuicuilihui. 
331 CF, tOTl1l1huac. 
332 Falta en el CM. 
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nlcatotochtic 
nlnatzihui 
(130) 
CHICHIHUAL-

LI333 

In conechichi-
hualli tzotzo-
ca tic 

me meya 

chichihualmeca-
palli 

In cihuachichi-
hualli 340 tIa-
huapahua 

mochichi 
(131) 
ELMETZTLI 

tllahua 
(132) 
ELTZOTZOLLI 
xochyo 
chiahua 
(133) 
ELACALIUH-

YANTLI 
nacayototochtic 

patlahua 
comolihui 

cihuachichihualli 

.n cihualpilchichi-
hualli tomol-
tic 336 

piloa 

atoltic339 

tehuapahua 

quichichi 

telmetztilahua-
cayo 341 

nanatzihui 

telnacayo 
ceceyo342 

acaltic 

acalihui 

tilahua 
acalihui 

oquichchichihual
lj334 

ichpuchchichi-
hualli337 xoco-
tic, xocotetic, 
yoyollo 

ichichihual hui-
huiyac 

in cuauhtzotzo-
catl 

tlacahuapahua 

xochyo 

hueia 

tilahuac 
xochiohua343 

acaliuhqui 

huecapanihui 

cuauhtzotzo
catl oquich
chichihual
li 335 ineixca
huil 

otztli ichichi
hual yacatlil
ehuac,338 te
tepitztic 

memecapaltic 

tzotzocatic 

mopatzca 

ciciotqui 

chiahuacayo 
ceceyohua 

tetecuintic 344 

333 CF, chihihuallic. CM, seguía y fue tachado cihuatl ichichihual oqu. 
U4 CM,oquichchihualli. 

335 Falta en el cr. En el CM seguía y fue tachado in cihuachichihualli xocotomoltic 
xocotic xoxotetic pilchichihualli conechichihualli tzotzocatic. 

136 CM, estas seis palabras están agregadas al margen izquierdo, y seguía y fue tacha
do pilchichihualli. 

337 CF, fol. 84r. CM, seguía y fue tachado )'0)'0110. Se agregó al margen izquierdo 
y se tachó in cihuapilchichihualli in conechichihualli. 

138 CM. Seguía y fue tachado huihuiihicac. 
l39 CM, seguía y fue tachado oquichch. 
340 CM, estas dos palabras fueron agregadas entre líneas. 
-'41 C'F, telmetztiÚlhuaca. 
342 CM, fol. 156r. 
34 3 CM, xochyo. 
344 CM, te tecuitic. 
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(134) (1045) 

ELCOMOLIUH- comoltic caxtic comolihui CUITLAPANTLI tocuitlapan 3S1 patlahuac hueiac3S2 

1 
YANTLI345 ahJoahuac nacatilahuac tzotzoltic tzotzoltic 

II1 caxihui pltlahua pitzahua acalihui comotzahui 
111 (135) OOClomotzahui tilahua tzotzolihui nacayotilahua 
\11

1 

CHIQUIUHYOTL tochiquiuhyo omio motquitica omitl (1046) 
(136) CUITLACAXIUH- tocuitlacaxiuhya tlapitzahua caxiuhtimani 
ELCHIQUIHUITL telchiquiuh chicahuac huapahuac YANTLI 
xoxoquiuhqui xoxoquihui xoquihui (1047) 
(137) TOPITZAHUA- totacapitzauh- pitzahuac tacapitztic 
OMICICUILLI tomahuac pitzahuac noltic 

1I

1 nonoltic tlahuitoltic nolihui tlahuitolihui YA ya3S3 

(138) 
'Iclpltzahui pitzahua 

I
I
11I11

1

, ELTEPICICITLI teltepicici tetecuitztic zazaliuhqui (1048) 

I1I1111111 tetecuitzahui TOCUITLAXI- tomahuac pitzahuac3S4 huiac3S5 

11I11I111, (139) LOTCA 

\11 ! 11
1I

I 

1 
ELTOTOTL346 teltotouh omicelic huitztic ceUc tomahua3S6 pitzahua 

1I
I 1 

lill11 

yacahuitztic patlachtic patlachiuhqui pilcatica (149) 
patlachihui TOMIMILIUH- mimiltic mimiliuhqui mimilihui 

11
11 1, (140) CA'I? 

1I1I11I1, 
OMICICUIL y A- celic cecelic celia (150) 

IIII
II1 

1 

CATL TOMIMIAHUA- tecauh cuacuauhtini cuacuauhti 
(141) YO 

1\11111 1 
TOCOCOYO- papatztic papatzihui CUlcuauhtiliztli 

1111 1 
YA347 mocuepa3S8 

111II111 ! 
(142) (J 51) 

II

11 

1 
YOMOTLAN- toyomotla omio 

!I'II'IIIIIII, 

nacayo TOCUITLAPAN- acaltic acaliuhqui 
TLI:i48 

nacayocana-

11111'111111 ! 

ACALIUHCA huac 
patlachtic349 tonoya nacayoa omiyoa 

nlolyototoch tic acalihui nacayocanahua 
1II 1 !IIIIIII1 patIachihui 
1¡lllill!III¡II, (143) 

(152) 

I¡,II,IIIIIIIII TEPUTZTLI toteputz coltic tepotztic CUITLA TETE- chicahuac iixe zazaliuhqui 

1I'1111I11 i colihui quiza teputzoihui PONTLI 
¡IIII"!III', (144) 

t.t.cuitztic tetecuitzahui poztequi momacahua3S9 
11,111

11
, , nltzini 

'1'11 TOTEPUTZCOL- tiltic tilihui colihui 
'11 1 IIIIII! 

,'11 1 IUHCA 111 CF, tocuitlapa. 
lillllllll 

II!IIII!,IIIIIIII 

tlacaxiuh 350 112 CM, sigue tachado po. 
an CM, agregado entre líneas. 

111\1111 345 CM, precede, tachada, acalihui. 114 CM, fol. 156v. 
11111111111111, 346 CF, fol. 84v. Desde aquí está vacía la columna izquierda del CF. a .. CM, hueyac. 
11111, 347 CM, tocoyoya. U6 CM, seguía y fue tachada celia. 
lillllll\11 ' 
" 1111 348 CM, sigue, tachado, nacayo. JI, CF, fol. 85r. 

1111111111111111, 349 CM. sigue, tachado, naL'ayo. '11 CM. estas dos palabras agregadas al margen izquierdo. 

111111\1111111111 
350 Falta en el CM. U9 CF, momcahua. 

i,'I~1 
l ~ 1,1I1I

1
1 ......... , 
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1, 

1 
, (172) quiquizauhqui coyoctontli quiquiztontli quiquizton-

1 
, CUILCHILTEN- tilahuac tli 385 

TLI uncan 386 hualne- quiquizauhtica 
(173) axixalo, coyon-
MAXACTLI imaxac372 tomaxac373 maxaltic tica, tzayantica 

1 
maxalihui tlamaxaliuhya unde dicitur374 cuammaxac (180) 

1
1

, umaxac XIPINCUA y A- chonequiztli388 yamania 389 xolehua 

I1 
(174) MANCA-

\ " 

NEPICY ANTLI tonepicya acaltic tacapitztic YOTL387 
tlatzolihui mopiqui375 motzayana376 chipelihui 

1, (175) (181) 
I11 

QUEXILLI toquexil patIahuac pitzahuac XIPINQUECH- mimiltic celie temalaeaihui 
111 tetenqui naeatemi cacalachihui patlahua TEMALACATL 
¡ 1 

(176) (182) 
11 TEPOLLp77 xipintli tototl xolo TEPILLI nene ti eocoxqui icocoxcauh 390 

1
1I11 tlamacazqui cuauhtlaxcon 378 tocincul in tepolli ome iten 391 cihuapilli totonqui tlatilli 
1
1
\ 1 

pitzahuac tomahuae hueyae tetepontie Itlatil xaxantli ixaxan392 tiltie 
1111\11 

t1acuihuanj379 tlacachihualoni tlaxapotla texapotla tlatiltie tilihui 

Ifl\! " 

tlacui ic tlacuihua ie tecuicuihua ic tlacachihua- (183) 
lo 

11
111, i xipehua cuatoxahua maxixa tlaxaxahua-

TEPILTENTLI393 yamanqui matlapoa394 motzayana 

tza380 (184) 

,111,',111111' (177) 
TEPILTEXI- tilahuac canahuac motepinqui 

III 11 I1
I1 XIPINEHUA- canahuac yamanqui yamania PALLI 

1111'II,llllli¡'1 

YOTL381 moeamapiqui motzayana 

canahua (185) 

I¡IIIII (178) TEPILCAMAXI- naeatilahuae yamanqui potzahui 
1

1111
1 XIPINTZONTE- ololtic toxipin icuaol- yamazpatie TECUILLI 

'1
111

11 COMATL382 olauhea hualpotzahui 

11
1
1111 quequele quequelmiqui 383 (186) 

Illi 
(179) YATLAUHYA- tlapitzahuaya 395 tlatzoliuhya tzolihui 

1
1 XIPINCUACO- toxipineuacoyon- tzayanqui quiquiztie CAC 

. '!,III ! 'vONCA YOTL384 mopiqui 
,1 11 I111

1 
1 

ca 
, I

1

1 
1 

!, ,'i 372 CM, seguía y fue tachado tlatlamaxaliuhya. el prefijo posesivo too, que fue tachado. 
1,11111

1
, 

111' 
373 CM, esta palabra agregada entre líneas. 385 Falta en el CM. 

III!IIIII'I'I 374 CM, en latín, vt di. 386 CM, unca. 

11111,,111111,1 
375 CM, seguía y fue tachado mozohua. 387 CM. ?riginalmente empezaba la palabra con el prefijo posesivo too, que fue tachado. 

111'II,!lllli 

376 CF, motzaya. Segula, y fue tachada, la palabra yamani. 
377 CF, fol. 86v. 388 CM, chinequiztli. 

I!I'III' 378 CF, cuatlaxcon. 
389 CM. La a final agregada arriba. 

'1Iill,IIIIII 379 CM, fue agregada arriba la sílaba hua. 390 CF, fol. 87r. 
'II!I!,IIIIIII 380 CM, estas tres palabras agregadas al margen izquierdo. 

391 CM, ite. 

1'lil,,11111111 
381 CF, xipinehuatl. 

392 CM,ixaxa. 

,111111'111111111 

382 CM, fol. 157v. 
393 CM, decía y fue tachado tilahuac, canahuac, tilahua, canahua. 

383 CF, quequelmicqui. 
394 CM, seguía y fue tachado morla. 

"111111\ 1 
384 CF, toxipincuacoyoncayutl. Originalmente esta palabra, en el CM, empezaba con 

395 CF, tlapitzahuaya. 

"
1
.1,111111 

.!¡lil,lllll! 1 

:, 1I1

1

1

1

1

1

1 ....... 
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I 
1

1 (187) (194) 

11 1 
CHITOLLI396 ichitol397 TOMETZTOMA- nacayo406 tilahuac tzotzoltic407 tzotzolihui 
(188) HUAYA 
ZACAPILLI huitztic patlachtic patlachihui tzotzoltia huaqui pitzahua 
(189) 

huitzahui 
(195) 

ZACAPILCUATL izacapilcua huitztic TOMETZPITZA- pitzahua 
1, (190) HUAYA 

I IITTALOYA ipaquia paqui moyecoa (196) I 

yecolo TOTLANCUA- xolochahui petzihui 
TlCPAC 

11 
lnic matlactli pa"apho, itechpa in tocxi ihuan in ixquich itech pohui398 

(197) 
TLANCUAITL 408 tepitztic ololtic mocototzoani 

1, I (191) cototzoloni melahualoni ololihui ninocoto-

11, ' 
ICXITL omio nacayo hueyac tzoa409 

III,! 1 

huehueyac huitlatztic mecatic nenecuiltic399 ninomelahua 
unde dicitur400 xonenecui402 xohueyac403 xomemeca (198) 

xonene401 TOTLANCUA-

xomecatic xopipitzac xopitzac xotomahuac YACAC410 

xoteuconahui404 xotomahua xopitzahua xohuiaquia (199) 
xohuitlatzihui xohuihuitlatzihui icxihueyaquia TOCOTZCO tonepicya tocototzauhya mopiqui 

(192) momelahua411 

QUEZCOMOL- comoltic caxtic caxihui (200) 
IUHYANTLI TLANITZTLI412 omio nacay0413 hueyac 

comolihui tepito tzapa414 mimiltic noltic 
(193) noliuhqui41S tlanitzhuiac tlanitztzapa tlanitztepi-
METZTLI tometz quezcuauhyotl toquezcuauh- ton416 

yo tlanitzcocol tlanitzpatlach patlachihui nolihui 
tometzcuauhyo cuatomahuac tzimpitzahuac tlalquimil tic pitzahua hueyaquia tlanitzpitzahua tlanitztoma-
unde dicitur tomahua pitzahua mozcaltia hua 

metztlatlalqui- tlanitzcocolihui tlanitzpatlachihui 
milpol (201) 

huiaquia mana405 temetzhuia ic temetzhuilo COTZTETL tocotzteuh ololtic nacatepol to-
nicmetzaquia nicmetzhuitequi nicmetzpuztequi quimetztzaya- tochtic 

na huiyoctic huiyoni ololihui 

396 cr, chitto/li. 406 CM, decía nacayoyo y fue corregido. 
397 CF, ichitto/. 407 CM, seguía y fue tachado lo que parece ser azoo 
398 Falta este encabezado en el CM, y en su lugar dice al margen izquierdo, en español 408 CM, t/ancuat/. 

y con letra de Sahagún: "Párrafo .10. de las piernas y pies y todo lo aderente". 409 CM, ninocototzoa. 
399 CM, decía y fue tachado huehueyaquÚl. huehueya. 410 CF, tontlancuayacac. 
400 CM, seguía, y fue tachado, nenex. 411 Faltan estas cinco palabras en el cr. 
401 Falta en el CM. 412 cr, fol. 88r. CM, seguía y fue tachado omit/ n. 
402. CM, fol. 1S8r. 413 CF, nacacayo. 
403 cr, fol. 87v. 414 CM, seguía y fue tachada una palabra i1¡;gible terminada en po. 
404 CM, seguía y fue tachado pitzahua, tomahua. 41 s CM, seguía y fue tachado tomahua, pitzahua, hueyaquia, pat. 
405 CM, seguía y fue tachado y. 416 CM, t/anitztepito. 
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(202) 
COTZTLI417 idem est quod418 

cotztetl 
(203) 
TOCOTZICPAC419 
(204) 
TOCOTZTEY A- tlapeyahuaca 

CAC 
(205) 
TOXOPITZA- totlanitzpitza-

HUACA huaca420 

pitzahua422 

(206) 
XOQUECH- toxoquechtla 

TLANTLI 
moliniani molinia 
(207) 
QUEQUEYOLLI tocxiquequeyol 
xixipuchtic424 ololihui 
xixipuchahui425 

(208) 
XOCPALLI426 icxitl427 

patlachtilahuac tiquiyahuah 
nenemoaui papayaxihui428 

toxocueloa toxonecuiloa 

xoxoquenmach-
nenemini431 

417 CM,fol158v. 
418 Falta esta palabra en el CF. 
419 CF, tocotzteYllcac 
420 CM, seguía y fue tachado {JfI. 
421 CM, tlapitzllhua. 
422 Falta esta palabra en el CF. 

peyahua 

tlanitzpitza-
hua421 

atic 

ololtic 
ololahui 

omio 
ic titlateliczah 
tzatzayani 

titixilih 

tlapitzahuaya 

caxanqui 

tepitztic423 

tepitzahui 

nacayo 
ic nenemoa 
tixotzaya-

nih429 

xoquenmach-
nenemini430 

423 CM, seguía y fue tachado %/ihui, tepitzahui, tlanitzcuat/. Fue agregado arriba y 
tachado xixi. 

424 CM, fue agregado arriba. 
425 CM, estas dos palabras parecen haber sido agregadas en el renglón. 
426 CM, seguía y fue tachado lo que parece ser ixt/. 
427 CM, seguía y fue tachado {JfItlachtilahuac. 
428 CF, pa{Jflchihui. 
429 CF, fol. 88v. 
430 CM, xoquechnmllchnenemi. 
431 CM, agregadas estas dos palabras en el renglón. 

, ... 
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(209) 
QUEQUETZOLLI quequetzilli oltic chacayoltic 
tlalichtic chicahuac chichiltic petztic 
xitomatic xixitomatic432 

(210) 
TOXOCPALPI- tacapitztic434 tacapitzauh- tacapitzahui 

TZAHUACA433 qui435 

(211) 
XOCPALTEPUTZ- toxocpalteputz tiltic peyahuac436 

TLI 
tilihui peyahua 
(212) 
XOPILLI iixe popoztequi izte 
macuil huiac437 tomahuac tepiton438 

tlamotzoloa tlatzitzquia tlatelicza 
(213) 
HUEI XOPILLI tomahuac tolontic tepiton 
tomahua iztiquiza 
(214) 
NECACTILONI 
(215) 
NECAC-HUICOL- intech tlahuicol- tlantzitzquia 

LOTILONI XO- lotilo439 

PILLI 
(216) 
HUALLATOQUI-

LIA XOPILLI 
(217) 
XOPILXOCO tepito tzapato tzapatic 

YOTL 
pitzato tetzacuia tetzacuticac tecentza-

CUia440 

(218) 
IZTETL iztitl tlacualnextiani tlacualnextia 

432 Falta esta palabra en el CF. 
433 CM, decía y fue corregido toxOC{Jfl/pitzllhUllyahUD. 
434 CM, decía y fue corregido tatlllcllpitztic. 
435 CM. Seguía y fue tachado tlll. 
436 CM. Seguía y fue tachado CIITlDhulIC, tilahUII, tilihui, y lo que parece ser CflTIDhua. 
437 CF,piac. 
438 CM, tepito. 
439 CM. Decía itla y fue tachado para poner en plural. intech. 
440 CM. Esta palabra parece haber sido agregada en el renglón. 
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(219) 
XOCPALIXTLI caczolli441 tocaczol xocpalehuatl 
toxocpalehuayo tilahuac pipinqui pipinqui442 

tlalichtic tlalichauhqui michiqui canahua 
tzayani peti motematiloa mixili 
motzoponia ninocxichiqui 
(220) 
TOTLACZAYA tiltic nictlaza nitlatelicza443 

(221) 
TOTLATELIC- toquequetzolix nitlatelicza444 

ZAYA 

lnic matIactli oce parrapho, itechpa tIatoa in ixquich tomio tonacayo inic 
onoc445 

(222) 
CUAXICALLI iticoyonqui446 contic 
ololtic ololiuhqui patztic 
chicopatztic xopiltic huitztic447 

caxtic comoltic iticoyoni 
patzihui patlachihui xopilihui 
teololihui metlapilihui huitzoquihui 
(223) 
CUEXCOCHTETL huitztic448 tiltic 
huitzahui mocpaltia 
(224) 
TIXOMIO tixcuaxical tixteliuhca 
totenchal nanatzca nanatzini449 

(225) 
QUECHTETE- quechtepolli450 quechcuauhyotl 

PONTLI 
omicozcatl taculchimal taculhuihuitzauh-

ca 

441 CM. Seguía y fue tachado lo que parece ser xoc. 
442 Falta esta palabra en el CF. CM, fol. 159r. 
443 Faltan estas cuatro palabras en el CF. 
444 Falta esta palabra en el CF. 

tecontic 
patlachtic 
huacal tic 
ololihui 
huacalihui 

tilihui 

tocamachal 

tochiquiuh-
yo451 

taculcuauh-
yo452 

445 Falta este encabezado en el CM. Tiene, en cambio, omitl, y al margen izquierdo, 
con letra de Sahagún en español, "Párrafo .l1. de los uesos de todo el cuerpo". 

446 CM, decía y fue tachado ololttc, ololiuhqui. 
447 CM, huitzti. 
448 CM, huitzti. 
449 CF, Mtzini. 
450 CF, fol. 89v. 
451 CM, tochiquiyo. 
452 CM, taculCUQyo. 

"" "'!'" 
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aculli molicpitl molicpiacatl tomolicpiac 
matzopaztli matzotzopaztli453 quequeyolli tomaqueque-

yol 
toxoquequeyol454 mapilli tomapilomio tochiquiuhyo 
elchiquihuitl eltepicicitli eltototl omicicuilli 
omicicuilyacatI cuitlatetepontli cuitlateputzchi- tzincuauhca-

chiquilli xitl 
totzincuauhcax tzinchocholli queztepolli toquezololiuh-

ca 
toqueztepolyac tzintepitztli quezcuauhyotl455 tepilcuaxicalli 
tlancuaxicalli tlanitztli456 tlanitzcuauhyo457 toxopilomio 
xopilli 

Inic matlactli omome pa"apho, itechpa tlatoa in tohuihuiltecca in tlattic 
onoc458 

(226) 
CUATEXTLI cuatetextli iztac 
cuechiuhqui axtic cuechpatic 
itztic itzcaltic tlalnamiconi 
tetlamachitia tetlalnamictia mitoa cuatla-

hueliloc459 

ixmalacachiuhqui 
(227) 
TILAHUACA- totilahuaca460 nohuian ca461 

YOTL 
toquechtla taculpa tocotzco 
tometzpa titipa nacatl tilahuac 
pozahua tlahueilia tehueilia 
(228) 
XOCHYOTL toxochyo462 telpan ca 
cozpiltic cozpatic yamanqui463 

453 CM. La segunda sílaba tzo fue agregada arriba. 
454 CF, toquequeyol. 
45S CF, fol. 90r. 
456 CP, tlaniztli. 

cuechtic 
iztacpatic 
tlamachoni 
yollotlahueli-

loc 

tixco 

telpa 
tilahua 

toztic 
totonqui464 

457 CF, tlanitzcUllUhyotl. 
458 Falta este encabezado en el CM. Tiene, en cambio, Mcatl tlani onoc tlaptlchiuhqui, 

y al margen izquierdo, en español, con letra de Sahagún, "Párrafo .12. de los 
mjembros y partes interiores". 

459 CF, CUQuhtlahueliloc. 
460 CM, agregado al margen izquierdo. 
46 CM, la sílaba hui agregada arriba. 
46: CM, tochyo. 
463 CF, fol. 9Ov. 
464 CM, seguía y fue tachado ya. 
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tlayamanilia tlatotonilia tlacelil tia tlatzmolinal tia (237) 
(229) TOMIMILIUHCA oc cenca yehuatl niman ye muchi 
CECEYOTL toceceyo465 iztac chiahuac in tocuitlatete- itoca in no-

I i etic466 cuitlaxocotl tetlatzihuiti teetili467 pon quitocati- huian tomi-

tecualtilia teceliltia teitzmolinaltia 
cac miliuhca475 

tetoma (238) 
tehueilia TOMIMIY AHUA- tecauh cocolizcui icicani 
(230) YO 
CHIAHUACA- zan no yuhqui tlachiahua iciquiztli quiyo- unde dicitur imi- icica cuacuauhti 

YOTL in xochyotl, litia miyahuayo mo-
in ceceyotl quetza476 

i 

(231) (239) 
TZOTZOLIUH- ceceltic tilahuac chiahuac CUITLAP ANA- cuitlapanaayeco- yoyomoctli pactli 

CAYOTL ATETL tli 

cecelia chiahua tlachiahua chiquiztli tochiquiz paquini pacoani477 

(232) paqui478 mopatzcomoloa mopacxanoa chitepaqui 

TOQUECHTZO- totentzol teltzotzol tititzotzol 
conmati in ichi-

TZOL468 
quiz479 

tocotztzotzol tlaetilia tlac-iquiltia 
(240) 

tzotzolihui OMICETL xinachtli tlacaxinachtli tayo 
tzotzolihui469 

toquichyo eztli, tlapalli oxyotl, ocutzo- nemocihuilli 

" 

(233) yotl 
I! !: CICIOTCA YOTL tociciotca470 iztac471 memecatic iztac atic cuechtic totonqui 

I iztaya memecatia yamanqui480 quicualtilia in quitoma quinanatzoa I 

I 
(234) cihuatl481 

THOCOTCA thoocotca melahuac huapahuac quiceltilia cotztia482 quicuitlapici-

chichiltic melahua huapahua chichilihui ohua 

(235) (241) 
PUCHQUIOTL 472 topochquio iztac atic YOLLOTLI483 toyollo ololtic totonqui 

mopochquiotia puchquiotlami nemoani484 yoliliztli teyolitia tenemitia48S 

(236) yoli tecuini chocholoa motlatlamotla 

I 

TOCUITLAXI- mimiltic melahuac melahua474 noyollo conmati niyolpolihui niyolmiqui niyolpaqui 

LOTCA473 noyollo quimati yollomimiqui quicemitqui in 

huiaquia mimilihui yollotli 

465 CF, toceceo. 475 CM, tomimimiliuhea. 
466 CM, decía y fue tachado etipatic 476 CM, moquequetza. 

467 CM, agregada la palabra al margen izquierdo. 477 CM, seguía y fue tachado papaqu;. mopaxllnoa conmati in ichicqui in ichicquiz. 
468 CM, decía como entrada, y fue tachado, teltzotzoliuhcayotl. 478 CM, fol. 160r. 
469 Falta en el CF. 479 CF, ichiquiz. CM, la e agregada arriba. 
470 CM, tociciotca. Agregada sobre el renglón. 480 CM, seguía y fue tachado tlootztl. 
471 CM, seguía y fue tachado meme. 481 CF, fol. 91v. 
472 CF, fol. 9lr. 482 CF, cotztúz. 
473 CM, seguía to y fue tachado. 483 CF, yoyoNotli. 
474 Falta esta palabra en el CM. 484 CM. Seguía y fue tachado yolqui. 

485 CM, seguía y fue tachado neo 
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(242) (251) 
ELTAPACHTLI patlachtilahuac486 tene chichiltic COCOTLI495 tococoyo piaztli topiazyo (243) 

acatl tacayo hueyac coyahuac CHICHITL tochichi quiquiztic pitzahuac meltzacua meltecuinia (244) 
textemi huel icae in piaztli, huel icac in acatl, uncan496 hual-CHICHICATL tochichicauh mimiltic xoxoctic cualli in cocotli maxixa neaxixalo, texotic totlahuelcuia tecualanalti tepozoni tlanoquia unde dicitur ¿cuix 
(252) anichichicahua? 
EZTLI tezyo497 tlapa11i totlapallo (245) 
tayo tocelica, totzmo- ca chichiltic xoquiac499 TOTLATLALIA- totlatlalil totlatlalilte- cuitlatecomatl linca,- tonen-YA C0487 

ca in eztli coyahuac tzoltic488 chachacuachtic tlalichtli489 
atic tetzahuac chiahuiztic nemoani chicahuac temi temitilo cacatza toyolca chichilihuisoo tlacuechahua titilini 
quipaltilia, quizo- hualpahuetzi tetlatlalhuia tlachichiloa (246) 

quitilia in na-CUITLAXCULLI coatl490 tomahuac pitzahuac catl, quicelil-
I I 

huiac tzayani itlacahui 
tiaS01 

I (247) 
tlatlatlactilia techicahua techichicahua mochicahua CONEXIQUIPILLI coyahuac tzoltic491 totonqui 
mochichicahua tetetzahua tlatetzahua teitqui tlatqui 
(253) (248) 
ITONALLI titonal atic totonqui CIHUATL icihuayo yamanqui cocoyani 

cocoya icihuayo in qui- icihuayo moco- xoquiac meya totoca 
cocoa coa492 (254) 

(249) CHIAHUIZATL atic palanquiS02 xoquiyatic 
YOYOMOCTLI paquiztli chicquiztli493 paqui xoquiyalpaticS03 palantiuh iyaxtiuh itlacatiuh 
moyoma moyoyoma yomoni494 yoyornmiqui (255) 
onchiqui commatiin EZTEMALLI ezcuicuiltic tetzahuac atic : ,1 

palanqui palani 
11 

ichicquiz 
(250) (256) I 

tima1li iyac iyaya AXIXTECOMATL taxixteco tlalichtic tlalhuatic TEMALLI 

'1 
temi cactihuetzi tzayani xalloa (257) 

I,¡ xaltemi textemi TEMALCUI- tetzacpatic atoltic nextamalcui-
TLATL tlaticS04 II 

486 CF, PtltllzchtiltzhuDc. 

48
7 

CM, quía y fue tachado lo que parece ser titllzClltflXCIlhi. IlUh in fa im maratl 495 CM, fol. 16Ov. 
yflXCIl, o sea "éste es propiedad de nosotros los hombres y sólo es propiedad 496 CF, unen. 

1" 

del animal mayor". ' 497 CF, tuzyo. 
" 488 CM, sepía y fue tachado tete. 498 CF, fol. 92v. I 489 CF, tllzlichtli. 

499 CM, esta palabra a¡regada entre líneas. 

~ I 

490 CM, agregado miba; 100 CM, la sílaba hui a¡regada miba. 491 CM, a¡regado miba. 101 CF, quiceltilllz. ' 
I 

492 CM, estas dos palabra parecen a¡regadas. 102 CM, sigue, tachada, chillhlUlCtlyotl. 493 CF, chiquiztli. 
103 CM, decíayoquiyaltic y fue corregido. 

494 CM, estas dos palabra agregada al margen izquierdo. 104 CM, decía y fue tachado potom. 
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I cuitlayac nñquiziyac nñquiziyaltic tetzonhuitec (265) 
huel nñcoani inic iyayatl potoni miquiziyaya TOZALlUHCA tozazaliuhca513 yehuatl514 inic 

1I 

iyac mocuananúctia 
(258) tonñyo, tonaca-

yo 

I 

EZCOCOTLI tacayo taacayo atoyatI505 
(266) coyonqui iticoyonqui piaztic tomahuac TOZALlUHCA tozazaliuhca tozazaliuhya in uncan tozazal-

1 

totomahuac506 nñtzmina itzminalo xaxahuaca iuhque mopiazquetza 
(267) 

(259) TIXYOSlS tiixyo yehuatl inic tüx-TLALHUATL tlalhuapitzahuac tlalhuapitzactli yehuatl!0'7 in yoqueS16 

I 
ye mochi (268) 
tlalhuatl in nXYOCA tiixyoca511 in uncan tiixyo-

,,1, 
toolpica que518 

(260) (269) 
OMITLALHUATL tlalhuatl chicahuac huapahuac TONECUELPA- tonecuecuelpa- in5lO yehuatl in-

:,1 

huapactic huapacpatic CHOAYA519 choaya iC521 ticuelpa-
chiuhque , , 

lnic matlactli omei parrapho, itechpa tlatoa in oc cequi tepitoton tohui- (270) 
huilteca in tonacayo itech ca508 TONECUELP A- tonecuecuelpa- in uncan523 tito-

CHOAYA522 choaya cuelpachoah 
(261) (271) 
TOPOZTECCA topopoztecca yehuatl inic509 ti- nohuian tIate- TOCOTOTZAUH- tococototzauhca yehuatl inic ti-1 

popozteque nehua CA tocototzoah 
¡I (262) (272) 

I 

TOPOZTECCA topopoztecca yehuatl quitene- TOCOTOTZAUH- tococototzauhca tocototzauhya tococoto-
huain uncan CA tzauhya tipopoztecque In uncan titocoto- titococototzoah524 (263) 

lzoah TOHUILTECCA tohuihuiltecca510 yehuatl quitoa 
(273) 

inic tihuihuil-
TONEPICYA tonenepicya in uncan titopiqui tecque 
(274) (264) 
TACAYO taacayo yehuatl inic tacayo-TOHUILTECCA 511 tohuihuiltecca512 in uncan tihuihuil-

que 
1'1 

tecque 
,.1 CM, qregado uriba. 505 CM. Primero se agregó esta palabra entre líneas, después de tacayo; se tachó y se 114 CF, fol. 93v. 

I 
volvió a agregar, en el renglón. ,.. CM. Seguía diciendo y fue tachado ca. tüyo. , 

506 CF, fol. 93r. CM, estas dos palabras agregadas entre líneas. '.1 CF, tUJcoque. 
507 CM. Seguía diciendo y fue tachado in ZQza ye machi tlolhUlltl ie. •• , CF. tlbcoca. 
508 Falta este encabezado en el CM. En su lugar, al margen izquierdo, en español y ..1 CF, tUJcoque. 

con letra de Sahagún, "Párrafo .13. de otras menvdencias que ay en el cue(r)po ••• CM, aeguía diciendo y fue tachado tonecuel. 
I humano". 110 Falta esta palabra en el CF. 

1
1 

1 

509 Originalmente decía, al parecer, in unCIIII. Se tachó y se qregó uriba yehUlltl inie. 111 CM. Esta palabra fue agregada al margen~ 5 10 CF, tohuihuilteca. .:a 2 CF, tonecuelpachoa. ' , 
511 CM. Precedía y fue tachado tohuühui. I U CM, UnCtl. 

!' I 512 CF, tohuihuilteca. 114 Falta esta palabra en el CF. 

.....,. 
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(275) 
TACAYOCA taacayoca in uncan taacayo-

I 
queS2S 

(276) 
yehuatl inic tico-

,11 

TOCOCOYO tocococoyo 
coyoque 

(277) 

I 

TOCOCOYOCA 526 tocococoyoca in uncan ticoco-
yoqueS27 

II1 

(278) 
yehuatl inic ti-TOPIAZYO topipiazyo 

piazyoque 

II 

(279) 
TOPIAZYOCA topipiazyoca in uncan tipi-

piazyoque 
(280) 
TOCELICA toceceli tocecelica 

celic, cecelic, ce-
celtic 

(281) 
tocecelica529 

I[ 
TOCELICA tocecelica 

(282) 
TOTILAHUACA totitilahuacaS30 in nacatl tilahu'ac 
(283) 
TOTILAHUA totitilahuaca in uncan titilahua-

que,531 tititila-
huaque 

(284) 

II 1 

TOTLACZAYA totlatlaczaya yehuatl inic ti-
tlaczah in toc-

I xi, in toxocpal, 

': I 

in tomolicpi, 
etcetera532 

5 :1 5 CM, taayoque. 
526 CF, fol. 94r. 
527 CF, ticocoyonque. 
528 CM, fol. 16lv. 
529 Falta esta palabra en el CF. 
530 CM, tototilaca. 
531 Falta esta palabra en el CF. 

I 

1I 

532 Falta esta palabra en el CF. 

i 

I il 

--

yehuatlS28 in 
omitl, in na-
catl 

in uncan tice-
celique 
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(28S) 
TOTLACZAYA totlatlaczaya533 inic titlaczah, ihuan 

in uncan titlaczah 
(286) 
TOMAYAHUIA tonepalehuiaya 534 yehuatl535 in toma, 

in tocxi, in tixte-
1010, etcetera536 

(287) 
TOMAYAHUIA tonepalehuiayaS37 in uncan titopale-

huiah 
(288) 
TOTLATECOACA in uncan titopale-

huiah, in tixco, 
in tocamac, in 
tomac, in toc-
xic 

(289) 
TONEMATIA tonenematia in uncan538 titima-

tih 
in uncan titooli-

niah in titocue-
chiniah 

(290) 
TACALIUHCA taacaliuhca yehuatl inic ta-

aca1tiqueS40 

(291) 
TACALIUHCA S44 taacaliuhca tacaliuhya 
in uncan taacal-

iuhque 
(292) 
TOCUECUEYO tocuecuecueyo inic nohuia ti-

cuecueyoque 
(293) 
TOCUECUEYO- tocuecuecueyoca in uncan ticuecue-

CA yoque 

53 3 CM, seguía diciendo y fue tachado n yn uncan ¡nic ti. 
134 CM, seguía y fue tachado lo que parece ser totlateohuaca. 
535 CM, seguía y fue tachado lo que parece ser mi 
536 Falta esta palabra en el CF. 
537 CM, tonepalehuÜlyaya. Seguía y fue tachado too 
538 El CM dice unca, y su sílaba ca está agregada arriba. 
5 39 El CM dice unca, y su sílaba ca está agregada arriba. 
540 No aparecen estas cinco palabras en el CF. 
541 CF, fol. 94v. 
542 CM, estas dos palabras agregadas al margen izquierdo. 

in uncan539 

titoliniah 

taacaliuhya542 
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(294) (305) 
TOXOLOCHAUH- toxoxolochauh- in nacatl xolochtic TOCOTZNOLIUH- tocotznonoliuhca tocotznonoliuh-

CA543 ca544 CA ca551 
(295) \:) 
TOXOLOCHAUH- toxoxolochauh- in uncan tixolo- OTZNOLIUH- tocotznonoliuhca in uncan noltic 

CA ca chauhque CA 
(296) (307) 
TOMOTZOLIUH- tomomotzoliuh- in tixmotzoliuh- in tzinmotzol- TOCOLIUHCA tococoliuhca 

CA ca ca iuhcayotl545 (308) 
(297) TOCOLIUHCA tococoliuhca 

TOMOTZOLIUH- tomomotzoliuh- tomomotzoliuh- ~) 
CA EPUTZCOL- toteputzcoJiuh- toquechcoliuh- toquechcol-

ca cayoca in un- LIUH··1 ca ca iuhca 
can546 

(310) (298) TZINTOPOLI totzintopol 

I I 

TOTZOLIUHCA totzotzolica547 
(311) 

(299) TZONTLI totzon totzonyo totzotzonyo 
TOTZOLIUHCA totzotzolica in uncan titzol- matzontli metztzontli cotztzontli mapiltzontli 

iuhque xopdtzontli553 xocpaltzontli ciacatzontli tentzontli 
(300) quexi1tzontli554 xictzontli tzintzontli tzintamaltzon-
TOQUlQUlZAUH- toquiquizauh - inic tiquiquizti- tli 

CA ca548 que ImaxtU tentzontli555 ixtzontli camatzontli 
(301) nacaztzontli ixcuamolli tocochia tatlia 
TOQUlQUIZTICA toquiquizauhca in uncan quiquiz- in uncan tito- oocotzontli tomitl totomio556 

tic tonacayo nalquiza (312) 
(302) CECEPOCTLI omicelic tocecelica quequeli 
TLECALLOTL549 tletlecalotl totleca1lo totletlecallo (313) 
in tocama in toyac in totozcac in tixpampa TLACIHUIZTU intlacihuiztli tliltic iztac 
in tocuitlapampa totletlecaloca chichiltic tzontli tlatlactic5S7 tlatlauhqui 
(303) lztac 
TOTLANITZPA- totlanitzpatlach (314) 

TLACHIUH- TOCHICIHUIZ- tochiciuhqui 
CA550 TU 

(304) (31S) 
TOTLANITZPA- totlanitzpatla- in uncan papa- TLACAZTALU 

. ~ 
TLACHIUHCA chiuhya tlachtic tlanitz- (316) 

tli MAPILTZATZA- xopiltzatzapal 
PA 

543 CM. Seguía Y fue tachado tocho 

'i 
544 CF, toxoxocluzuhco. ..1 Falta esta palabra en el CF. 
545 CM, tzimotzoliuhcayotl. ..1 CF, toteputzcoliuhco. 
546 Faltan estas dos palabras en el CF. •• J CM, Jdplltzontli. 

,11 547 CM, totzotzoliuhea. 11. CF, fol 9Sv. 
548 CF, toquiquicauhco. ••• Falta esta palabra en el CF. 
549 CF, fol. 162r. 11' CM,tototomio. 
550 CF, fol. 9Sr. CF, totltmitzpachiuhca. 11 7 CM, t14tlacti. 

..... 
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(317) 
TOTLOC tonahuac topochco totzcacSS8 

tocuatla559 tocpac tixtlan tonacaztlan 
tocxitlan tocxititlan tomatlan560 tomatla 
toquechtla tomaquechtlan 561 toxoquechtlan 

Inic matlactli onnahui pa"apho, itechpa tlatoa in ipalanca, in itlahello, in 
itech quiza in tonacayo562 

(318) 
TITIC comic cuitlatl tlacacuitlatl 
apitzalli tlahelli tlahilli eztlahelli 
eztlahilli iztac tlahelli iztac tlahilli cuitlaolotl 
cuitlahuaquiztli cuitlatexcalhua- cuitlatetemalli cuitlatitimalli 

quiztli 
cuitlapoxcahui- ixcuitlatl nacazcuitlatl yacacuitlatl 

liztli563 

yacatolli tozcayacacuitlatl tencuitlatl tencuicuitlatl 
tlancuitlatl tlancuicuitlatl564 nenepiltextli nenepiltexqui-

miliuhcayotl 
tzincuitlatl tzincuicuitlatl tepolcuatextli tepolcuatetex -

tli 
xipincuaxone- tepoltemalatls65 tepiltetextli tepiltetexcui-

huatl tlatl 
tepiltemalli tepiltemalatls66 tzoncualactli tzintzoncua-

lactli 
tepiltzoncualactli tepiloxitl tepiloxyotl tepilocotzotl 
tepilocotzo- tepileztli tepiltzotzomatli tzotl 

yotl567 

tzoyotl tzotzoyo tzocuitlatl tzocuitlatl568 

ixtzocuitlatl ixtzocuicuitla tl tlactzocuitlatl tlactzocui-
tlatlS69 

558 CF, totozcac. 
559 CF, fol 96r. 
560 CM, fol. 1621. 
561 CM, maquechtlan. 
562 Falta este encabezado en el CM. En su lugar, icacatzahUilca in tonacayo, y al margen 

izquierdo, con letra de Sahagún y en español, "Párrafo .14. de las orruras que salen 
del cuerpo". 

563 CF, fol. 96v. 
564 CM, la primera sílaba cui agregada arriba. 
56 s CF, tepoltemtllatl. Se trató de corregir la palabra, empalmando tI a Cll. 
566 CM, seguía y fue tachado tepü. 
s 6 7 CM, tepüootzoyotl. 
568 Falta esta palabra en el CF. 
569 Falta esta palabra en el CF. 

1. TEXTOS NAHUAS ACERCA DEL CUERPO HUMANO 69 

matzocuitlatl matzocuicuitlatl xocuitlatl xocuicuitlatl 
quex.dtzocui- tepiltzocuitlatl tepiltencua1actli tzincualactli 

tlatlS70 

tepoltencualactli quexilquimichcui- quexilquiquimich-
tlatl cuitlatl 

(319) 
AXIXTLI temalaxixtli ezaxixtli axixcozahuia-

liztli 
axJxcocolli 
(320) 
CHIClUTL tozcayacacui- netzomil1i tlatlaciztli571 

tlatl 
(321) 
ALAHUAC iztac alahuac coztic alahuac xoxoctic ala-

huac 
temalahuac 

570 CF, fol. 97r. 
• 71 CM, seguía y fue tachado ala, alahUil. 
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APENDICE 2 

TRADUCCION DE LOS TEXTOS NAHUAS 
QUE DESCRIBEN EL CUERPO HUMANO 



TRADUCCION DEL TEXTO DE LOS PRIMEROS 
MEMORIALES 

PARRAFO QUINTO, HABLA ACERCA DE LOS NOMBRES DE LO QUE 
APARECE POR ENCIMA DE NUESTRO CUERPO 

Nuestra carne 
Nuestra cabeza 
Nuestros cabellos 
Nuestra frente 
Nuestras cejas 
Nuestros párpados 
Nuestros ojos 
Nuestras pestañas 
Nuestras sienes 
Nuestras orejas 
Nueltro rostro 
Nueltras mejillas 
Nuestro paladar 
Nueltra nariz 
Nueltra boca 
Nueltro paladar 
Nueltra lengua 
Nuestros dientes 
Nuestras encías 
Nueltros labios 
Nuestros bigotes 
Nuestro mentón 
Nuestras barbas 
Nuestras vértebras 

cervicales 
Nuestro garguero 
Nuestos om6pla

tos2 

Nuestros hombros 
y brazos 

criamos carne 
cabeceamos 
nos crecen 
carga cosas 1 

miran, duennen, acechan 
con ellas pestañeamos 

oyen, suenan 
volvemos el rostro con enojo 

es rojo 
huele, suena 
come, escupe 
con él saboreamos las cosas 
con ella hablamos 
comen, con ellos comemos 

chupan 

crecen, se hacen largas 
con ellas inclinamos la cabeza 

con él tragamos 

1 Se refiere el texto al uso del mecapal, cuya banda se apoya sobre la frente del car
gador cuando éste neva el peso sobre la espalda. 

2 Sei'lala estos huesos entre las partes del cuerpo que "aparecen por encima" porque 
su existencia es manifiesta aun cuando no puedan verse directamente. 
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Nuestros codos con ellos nos levantamos, con ellos damos golpes 
Nuestros antebra- los herimos 

zas 
Nuestras palmas 
Nuestros dedos 

de las manos 
Nuestras uñas 
Nuestro tronco 
Nuestro pecho 
Nuestras costillas 
Nuestro vientre 
Nuestros lomos 
Nuestro espinazo 
Nuestro isquion 
Nuestras nalgas 
Nuestro extremo 

superior del fé
mur 

Nuestros muslos 
Nuestras rodillas 
Nuestras espini-

llas 
Nuestras panto-

rrillas 
Nuestros pies 
Nuestros tobillos 
Nuestros dedos 

de los pies 
Nuestras uñas 
Nuestras plantas 

de los pies 
Nuestra ijada 

con ellas comemos, asen 
indican, apuntan a la gente, escriben, con ellos hilan 

crecen, despedazan, rasgan, prenden 
nuestro tronco se menea 
levantamos el pecho 

nos hinchamos del vientre, vaciamos el vientre 

con él cargamos cosas, se encorva 
con él nos sostenemos 

con él andamos, gira 

con ellas nos acuclillamos, con ellas nos enderezarnos 
se lastiman, las herimos 

viajeras 

con ellos andamos, con ellos nos levantamos 
caminan, patean 
con ellos corremos, con ellos prendemos las cosas, dan 

puntapiés, se tropiezan 

se raspan, se lastiman 

duele por cansancio, se endurece 

PARRAFO SEXTO, HABLA ACERCA DE LOS NOMBRES DE LO QUE 
ESTA EN EL INTERIOR DE NUESTRO CUERPO, QUE NO SE MUESTRA 

Nuestra calavera 
Nuestros sesos 
Nuestra sangre 
Nuestro hígado 
Vasos sanguíneos 

razonan, previenen 
es colorada, es roja 

están trepando:3 

:3 Metafóricamente se comparan las venas con las plantas trepadoras. 

2. TRADUCCION DE LOS TEXTOS ACERCA DEL CUERPO 

Nuestra grasa ama-
rilla 

Nuestros nervios 
N uestro corazón 
Nuestro hígado 
Nuestros pulmo-

nes 
Nuestra hiel 
Nuestro estóma

go 
Nuestros intesti-

nos 
Nuestra vejiga 
Nuestros riñones 
Nuestros cartIla-

gos 
Lo,huesos 

ligan 
da vida, sustenta, late 
es nuestro recipiente de sangre 
dan aliento a la gente, hacen respirar a la gente 

hace que la gente se disguste 
purifica la comida, la limpia 

sufren diarrea, defecan 

75 
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1 TRADUCCION DEL TEXTO PRIMARIO DEL CODICE 

111
I 

MATRITENSE 

CAPITULO VEINTISIETE, DE LAS PARTES DEL HOMBRE Y DE LA 
1I,Ii MUJER, DE DENTRO Y DE FUERA 

1:1, Piel carne carne del casco de carne del pe-

l' 

la cabeza cho 
carne de las nalgas carne de la pierna carne de la panto- carne del pie 

11" rrilla 
carne plantar carne palmar carne de los de- carne de los 

li l. 

dos de la mano dedos del pie 
grosor nuestro grosor nuestro gran 

grosor 
tiras de grasa tiras de grasa tiras de grasa de tiras de grasa 

nuestro pecho del abdomen 
grasa amarilla nuestra grasa nuestra grasa nuestra grasa 

amarilla blanda y blanca blanca y 

1

I 

I 

aguada 

!I haces musculares nuestros haces nuestra gordura cabeza 
musculares fofa 

11,: 
cabezal pelos coronilla nuestra coroni-

lla 
I nuestra coronilla nuestra nuca nuca occipucio 

nuestro occipucio calva nuestra calva nuestra frente 

11: 

frente nuestra frente arrugas cejas (sin pelo) 
ceja (pelo) nuestra cuenca nuestra cara nuestra cara 

1

1

I palpebral in- palpebral in-
terna tema 

!I' 
lagrimal nuestras pestañas ojo oj02 
nuestra esclerótica nuestro iris nuestra pupila nariz 
nuestra nariz dorso de la nariz nuestro dorso de nuestro ápice 

,i 11: 

la nariz nasal 
ala de la nariz nuestra ala de la tiras de grasa de tiras de grasa 

nariz la nariz de la nariz 
nuestra nariz nuestro tabique nuestras fosas na- nuestro pala-

nasal sales dar duro 

l Literalmente "el cielo". 
2 Literalmente "el espejo". 

&6. .. 
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pómulo nuestro pómulo carrillo gordo nuestro carri- v4rtebras cervica- vértebras cervica- cerviz nuestra región 
110 gordo lea les occipital 

carrillo nuestro carrillo maxilar inferior nuestro tejido 'Icaanta nuestra garganta tubo de la inges- nuestro tubo 
(tejidos blan- blando de la tión de la inges-
dos y duros) pacte hueca tión 

inferior de la nuez nuez brazo omóplato 
quijada hombro braz04 codo antebrazo 

labios nuestros labios boca nuestra boca antebrazo región proximal región distal de cara interna 
paladar blando enCÍas lengua frenillo de nuestro an- nuestro ante- del brazo 
nuestro frenillo nuestro ápice de nuestro ápice de nuestra pacte tebrazo brazo 

la lengua la lengua ancha de la huesos del tobillo huesos de la mu- muñeca nuestra muñe-
lengua y de la muñeca ñeca ca 

nuestra pacte an- nuestra raíz de la nuestros orificios nuestra pacte pliegues palmares nuestros pliegues carne de la mano nuestro grosor 
cha de la lengua lengua nasales sobre la na- transversos palmares trans- de la mano 

riz versos 
nuestra úvula nuestro tubo de nuestra mucosa diente dedo de la mano uña pulgar gordo 

la ingestión bucal dedo pequeño de índice cordial anular 
muela colmillo incisivo nuestros pro- la mano 

¡ i 
labios menique cara palmar de espacio entre los espacio entre 

I prolabios bigote región de los la- pelo de las bar- Ios dedos dedos5 el pulgar y el 
bias bas índice 

pelo de los carri- pelo de la nariz pelo de la cara rostro 3 axila pelos del sobaco tronco nuestras claví-
Uos culas 

rostro cara nuestra cara lugar de nues- pecho nuestro pecho teta músculos del 
tra cara pecho 

sienes nuestras sienes oreja esqueleto car- nuestro músculo tiras de grasa del nuestra carne del depresión es-
tilaginoso del pecho pecho pecho ternal 
del pabellón nuestra depresión nuestro surco sub- caja torácica nuestra caja 
auricular esternal costal torácica 

11; I 

nuestro esqueleto nuestro lóbulo nuestras prominen- nuestras cavi- plrte frontal de la nuestra pacte fron- costillas esternón 
cartilaginoso de cias del pabellón dades del pa- caja torácica tal de la caja to-
la oreja auricular bellón auri- rácica 

111 

cular costado espalda nuestra espalda nuestras curva-
nuestra pacte an- en nuestra oreja nuestro trago nuestro lóbulo tucas del 

cha de la oreja 
dorso 

111
1 

cuello nuestro cuello conjunto de vérte- nuestro con- espalda nuestra espalda nuestra depresión nuestra cintura 
bras cervicales junto de vér- de la región 

tebras cervi- lumbar 
cales 

1II II i 3 El significado más común de ihiotl es "aliento"; prefiero aquí el de "rostro" por la 
4 Muy dudoso. Literalmente es "ala de ave". • El espacio entre el índice y el cordial, entre el cordial y el anular, y entre el anular 

II f 
proximidad de los que se supone son sus sinónimos. 

y el meñique. 

1I1 ~ 
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nuestros músculos nuestra musculatu- nuestra ijada nuestra parte vestlbulo vulvar su región de la co- himen su himen 
de la espalda ra paravertebral acanalada de misura anterior 

la espalda de los genitales 

l' 

vértebras parte superior de abdomen abdomen femeninos ex-

'1 

nuestras caderas ternos 
nuestro abdomen nuestro abdomen tejido colgante del tejido colgante clítoris orificio vaginal 

1I 

vientre de nuestro pierna nuestra pierna 
vientre depresión de la nuestra depresión 

ombligo nuestro ombligo bola del ombligo ombligo (sali- cadera de la cadera 
do como) 

muslo nuestro fémur nuestro muslo nuestra región 
mano de me- proximal del 
tate muslo 

región deprimida fondo de la cica- tejido colgante vientre 
nuestra región dis- nuestros tejidos so- rodilla nuestra rodilla 

del ombligo triz umbilical del vientre 
nuestros pliegues cadera nuestra cadera hueso ilíaco 

tal del muslo bre la rodilla 

nuestro hueso nuestro hueso extremo del pubis la parte más promi- nuestra corva nuestra corva espinilla ano 
ilíaco nente de nuestra 

nuestro ano nalga sacro-coxis isquion rodilla 

nuestro isquion tejidos blandos de sus tejidos blandos línea interglú- pantorrilla pantorrilla parte superior de punta de nues-

la región glútea de la región glú- tea nuestra panto- tra pantorri-

tea6 rrilla na 

línea interglútea ano esfínter del ano recto parte delgada de parte delgada de región distal de nuestra región 

bordes del pro- entrepiernas sus entrepiernas pliegues nuestra pierna nuestra espinilla la pierna distal de la 

lapso rectal pierna 

sus pliegues ingle pene' pene tobillo nuestros tobillos 

pene pene pene pene pie pie talón talón 

pene prepucio cabeza del pene nuestro meato cintura de nuestro empeine nuestro empeine dedo del pie 

urinario pie 
masculino dedo primero del dedo segundo del dedo tercero del dedo cuarto 

nuestra mucosa corona del glande genitales femeni- genitales feme- pie pie pie del pie 
del glande nos externos8 ninos exter- dedo quinto del ufia ufia planta del pie 

nos pie 
genitales femeni- genitales femeni- genitales femeni- genitales feme- callosidad de la nuestra callosidad nuestros corredo- nuestra cara 

nos externos nos externos nos externos ninos ex ter- planta del pie de la planta del res plantar de la 
nos pie punta del pie 

genitales femeni- genitales femeni- labios mayores labios menores huesos 
nos externos nos externos cráneo occipucio nuestro occipucio nuestros hue-

6 
sos faciales 

El prefijo posesivo de tercera persona del singular frecuentemente indica que se es-
maxilar inferior protuberancia del vértebras cervica- vértebras cervi-tá refuiendo el texto a las partes del cuerpo de la mujer. 

, Para el significado etimológico de los distintos nombres que designan al pene, ver mentón les cales 
en la nómina tepol/i, xipintli, tototl, xolo, tlomacazqui, cuauhtlaxcon y tocincul. conjunto de vér- nuestra caja torá- clavícula nuestra claví-

8 Para el significado etimológico de los distintos nombres de los genitales femeninos 
externos, ver en la nómina tepil/i, nenetl, totonqui, tlotilli, cocoxqui, ome /ten, ci- bras cervicales cica cula 
huapilli y xaxantli. 
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nuestro omóplato nuestra saliente del nuestra espina del húmero corazón hígado pulmones nuestros pul-
proceso coracói- omóplato mones 
deo bilis nuestra bilis estómago nuestro estó-

olécranon pico del olécranon nuestro pico del (hueso del) an- mago 
nuestro estómago nuestro estómago estómago intestino olécranon tebrazo 
amnios matriz matriz rifiones huesos de la muñe- dedos de la mano huesos de los de- nuestra caja 
sus rifiones nuestros rifiones13 vejiga ca dos de nuestra torácica 
garganta nuestra garganta uretra nuestra uretra mano 
tubo nuestro tubo parte frontal de la esternón xifoides costillas 
sangre, color semen nuestros cartíla- nuestros cartí-caja torácica9 

gos lagos 
carh1agos costales columna vertebral apófisis vertebrales pelvis ósea 

sudor nuestro sudor sanguaza pus sanguino-
nuestra pelvis ósea sacro-coxis extremo inferior extremo de la lento 

del fémur cabeza del pus pus denso 
fémur nervio vaso sanguíneo nuestro tubo nervios delga-

nuestra cabeza isquion fémur arco púbico dos 
del fémur 

nervios ligamentos de los nuestros doblade- nuestras co-
rótula tibia tibia huesos de los huesos ros yunturas 

dedos de nuestras coyuntu- nuestras coyuntu- nuestras coyuntu- nuestros do-
nuestros pies ras ras ras en forma de bladeros 

(huesos de Jos) (huesos de los) nudos de cafia 
dedos de nues- dedos de los nuestros doblade- nuestras junturas nuestras junturas nuestros tubos 
tros pies pies ros 

carne que está cerebro cerebro grosor nuestros tubos nuestros tubos nuestros tubos nuestros cartí-
abajo, cubierta lagos 

nuestro grosor grasa amarilla nuestra grasa grasa blanca y nuestros cartíla- nuestros cartíla- nuestros cartíla- nuestro grosor 
amarilla blanda gos gos gos 

nuestra grasa grasa aguada nuestra grasa tiras de grasa nuestro grosor nuestro grosor nuestro grosor nuestras corre-
blanca y blanda aguada d .. )(as 

tiras gruas de la haces musculares nuestros haces carne del mús- nuestras corredo- nuestras corredo- nuestras corredo- nuestros arro-
gente musculares culo ras ras ras jadores 

su carne del mús- gordura fofa nuestra gordura nuestros mús- nuestros auxilia- nuestros ejecuto- nuestros sentidos nuestros senti-
culo fofa culos de la dores res de voluntad dos 

espalda nuestras partes es- nuestras partes es- nuestras partes es- nuestros re-
nuestros haces nuestras ijadas riñones rifiones triadas triadas triadas lumbradores 

musculares nuestros relum- nuestras arrugas nuestras arrugas nuestras arru-
rifiones riñones nuestros rifiones rifiones brantes gas 
semen semen semen humano semen nuestras arrugas nuestros agarrado- nuestros agarrado- nuestros aga-
semen 10 semen 11 semen 12 res res rradores 

nuestros agarrado- nuestras tiras de tiras de grasa nuestras tiras 
9 Traduzco como si dijera elchiquihuitl. 

res grasa de grasa 10 Semen, pero la metáfora dice literalmente "la sangre, el color". 
11 Semen, pero la metáfora dice literalmente "el ungüento, la trementina". 
l2 literalmente, "el deSa&osiego de la gente". I 3 Traduzco como si dijera tochicquiz. 
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nuestras tiras de 
grasa 

nuestros humeros 
a nuestros pies 
frente a nosotros 

enmedio de nues-
tro rostro 

nuestra parte an-
cha de la espi-
nilla 

pelos 

pelos de la cara 

cabellos de la nuca 
pelos del ombligo 

pelos de la pierna 
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nuestros poros 

junto a nosotros 
en nuestro cuello 
enmedio de nues-

tras manos 

en nuestros pies 

nuestro arco de 
la pantorrilla 

cejas 

pelos de los carri-
llos 

pelos del cuello 
vello 

pelos del brazo 

nuestros poros 

con nosotros 
en nuestra cabeza 
enmedio de nues-

tros pies 

en nuestros pies 

nuestras curvatu
ras del dorso 

pestañas 

barbas 

pelos del sobaco 
vellos de los labios 

pelos de la espini-
lla 

nuestros hu-
meros 

a nuestro lado 
sobre nosotros 
enmedio de 

nuestras ma
nos 

en nuestras 
manos 

nuestra curva
tura del cue
llo 

pelos de la na
riz 

bigote 

pelo pubiano 
pelos de la 

pantorrilla 

TRADUCCION DEL TEXTO DEFINITIVO DE LOS CODICES 
MATRITENSE y FLORENTINO 

VIGESIMO SEPTIMO CAPITULO, HABLA ACERCA DE LOS INTESTINOS 
Y DE TODO LO QUE ESTA EN EL INTERIOR DEL HOMBRE, Y DE TO
DO LO QUE ESTA EN LA SUPERFICIE, (Y) DE LAS COYUNTURAS, DE 
LO QUE NOS PERTENECE A LOS VARONES Y DE LO QUE PERTENECE 
A LAS MUJERES 

Párrafo primero, habla acerca de nuestra carne, de la piel de nosotros los 
hombres y de las mujeres 

(1) 
PIEL nuestra piel nuestra piel super- blanca 

ficial 
bermeja roja pintada de rojo pintada de bec-

mejo 
morena oscura sucia 1 muy sucia 
muy sucia negra negra2 blanca3 

cenicienta tibia caliente fría 
fría fría muy fría fría 
muy fría crasa y fría áspera áspera 
áspera4 ásperaS mojada6 húmeda 
firme? mojada áspera áspera 
gruesa gruesa muy gruesa maciza 
arrugada muy arrugada velluda descolorida 
descolorida buena limpia palidece 
cría vello se arruga se arruga mucho se tibia 
se vuelve tersa se hace lisa engruesa se estira 
se estira se moja cuelga se enciende 
enrojece emblanquece verdea palidece 
se restaura se limpia se hace fresca 

1 Piel de color muy oscuro. Se dio este nombre al color de la piel de los negros cuan
do éstos llegaron con los españoles. M dice de cacatzac, cacatzactli, "hombre negro, 
o negra". 

2 "Como hule". 
3 "Como el gis". 
4 "Mordedora". 
5 "Como tezontle". 
6 "Como enlodada". 
? Uteralrnente "sarazo", "a medio cocer", "a medio madurar". 
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(2) sucia u azul mojada seca 
PIEL DE LA CA- piel del rostro piel de nuestra es- piel del abdo- podrida verde llena de sangre grasienta 

BEZA palda men cuajada hinchada grasosa crece 
piel de la cadera piel del muslo (o piel de la rodilla piel de la pan- aumenta se desata (para se agranda engruesa 

de la pierna) torrilla crecer) 
piel del pie piel de nuestras piel de nuestro piel de la ma- se engrasa se enrojece se decolora se pinta de ver-

nalgas cuello no de 
cutícula del pre- gruesa cubierta dura se cuaja se hace fresca se seca se seca fuerte-

pucio mente 
rala ahulada seca tirante se revienta se cura engorda se hincha 
muy tirante delgada gruesa se endurece se pudre se corrompe enferma adquiere enfer-
se hace áspera se extiende se ennegrece se hace morena medad 
se ensucia8 se ensucia9 

se fatiga se rasga se corta se perfora 
(3) se hiende se raya se derrite se hace elástica CARNE musculatura conjunto de lodo conjunto de se calienta se vuelve brillante se enfría se enfría 

tierra de tan caliente 
nuestro conjunto nuestro conjunto fundamento nuestro funda- (4) 

de tierra de lodo mento GROSOR DE TE- grosor de tejidos nuestro grosor nuestros teji-lo que es nuestro carne de la cabeza carne del rostro carne de los la-
fundamento bios 

JIDOS BLAN- blandos dos gruesos 

carne del cuello carne del pecho musculatura de carne del mus-
DOS 

nuestra cadera lo (o de la extensos salientillos salientes muy angostos 

pierna) descoloridos veteados de sangre muy llenos de llenos de san-

carne de la rodilla musculatura de carne de las pan- carne que está sangre gre 

nuestrasrodi- torrillas sobre los ma- se hacen blandos se aguadan están vivos están vivos 

llas léolos (o so- están viviendo tiemblan tiritan están tem-

bre los hue- blando 

sos de la mu- se estremecen apestan se deshinchan se hacen cón-

neca) cavos 

carne del pie carne del obligo carne del ombligo carne de la haz se deshinchan 

de la gente de la mano (5) 

I 

carne de los dedos carne de los dedos roja llena de sangre CONJUNTO DE conjunto de plie- conjunto de plie- conjunto de 

I 

del pie de la mano PLIEGUES gues grasos gues grasos pliegues gra-
llena de grasa 10 llena de grasa llena de grasa llena de san- GRASOS sos 

l· guaza nuestro conjunto nuestras partes an- los pliegues de los pliegues de 
llena de pus gruesa extensa muy angosta de tejidos an- gostas nuestro pecho nuestros la-
en haces muscu- entubada azul verde verdea gostos labios 

lares los pliegues de los pliegues del ab- grasientos enjundiosos 
nuestra papada domen 

8 literalmente "se llena de lama acuática", pesados lodosos mojados se manchan de 

I 

9 literalmente, "se llena de cuitlacoche", el hongo UltilDgo maidil, grasa 10 Para ver la diferencia entre las distintas clases de grasas, consultar en la nómina tila-
hUll, xochyotl. ceyotl, chiahUllcayotl, tzoliuhca, puchquiyotl, tlaixxotl y mumutz-

11 

1: 

cayotl, Literalmente "como cuitlacoche", 

l. 
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(6) Párrafo segundo, habla acerca de la cabeza y de todo lo que en ella está 

GRASA AMARI- nuestra grasa grasienta amarilla 

LLA amarilla (11) 

amarilla 12 pintada de color pintada de color blanda CABEZA (TO- nuestra cabeza quiere decir el nuestra cabeza 
amarillo amarillo TAL) (total) cielo (sin la cara) 

caliente se tibia calienta mancha de lo que está sobre pequeña menuda menudilla 
grasa nosotros 

hace crecer hace brotar engorda engorda ala grande como un vaso redonda ancha 

\ 

gente semejante a dedo acanalada semejante a mano cilíndrica 
hace crecer a la hace engordar a hace engordar a hace arco el del pie de metate 

1 
gente la gente la gente 13 ombligo abollada hoyosa chichonuda cóncava 

1\1 

de la gente como plato peluda calva le nace pelo 
se derrite se licúa crece aumenta se hace redonda se ensancha 
(7) se le hacen hoyos se le hacen tolon- se abolla se hace como 

1I1 
9RASA (BLAN- nuestra grasa blanca blanda drones dedo de pie 

1I 

CA) (blanca) se hace como ma- se deprime par- se acanala se llena de pe-

blanda molida aguada jugosa no de metate cialmente lo 

1
11 jugosa grasienta grasosa mancha de gra- le sale pelo nosotros menea- nosotros cabecea- nos rasuramos 

1 
sa mos la cabeza mos 

I

I

II mancha las cosas nos trasquilamos indicamos con la indicamos con la asentamos (la 

II
I1 de grasa cabeza cabeza cabeza) 

1

I (8) nos ceñimos la yo te golpeo la yo le quiebro la yo le hiendo la 

1II NUESTRA GRA- acuosa blanda blanca cabeza cabeza cabeza cabez~ 

II1

I
I SAACEITOSA yo le doy patadas yo le casco la ca- yo le muelo la ca- yo le doy cos-

1I 
de color blanco mancha cosas de en la cabeza beza beza corrones 

grasa yo lo descalabro yo le quiebro la yo le agujero la encalvece 

(9) cabeza cabeza 

HACES MUSCU- nuestros haces nuestros haces blancos (12) 

LARES musculares musculares del CIELO quiere decir nues- recordadora sabia 

pecho tra cabeza (total) 

de color blanco acordonados fibrosos como tejidos térmlDo conclusión honor digna de honra 

se emblanque- tiene ojos tiene orejas tiene nariz tiene boca 

cen veneradora humilde recuerda sabe 

(lO) es prudente honra se comporta hu- se inclina con 

GORDURAFO- nuestra gordura blanca de color blan- mildemente humildad 

FA fofa co se daña se pervierte 

semejante al pa- cobertura aguada se derrite (13) 

pel CABELLOS son negros son parecidos al son semejantes 

se emblanquece se derrite carbón al carbón 
morados descoloridos morenos amarillos 

12 Aquí xuchi tiene el significado de "amarillo". Ver en el vocabulario xoch. rojos bermejos blancos crespos 
13 Dudoso. ensortijados muy ensortijados muy torcidos ásperos 
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encorvados gruesos delgados como pelos de clara clara muy clara lisa 
mazorca pelada estimable honorable muestra edad 
tierna avanzada 

largos como tocones muy blancos ásperos se hace brillante se hace muy bri- aclarada 

esparcidos 14 ralos ralos llante 
rasposos (18) 
gruesos mullidos piojosos llenos de lien-

FRENTE nuestra frente tiene salientes llena de chi-dres 
chones 

llenos de liendres gusanientos brotan se hacen pun-
llena de chichones redonda lisa lisa 

tiagudos 
lisa arrugada muy arrugada resplandecien-

1 

dan de sí crecen se alargan se ennegrecen te 

I 

amarillecen se enrojecen embermejecen se emblanque- muestra belleza dignifica da lustre muestra cor-
cen dura 

1 

se llenan de pio- se llenan de lien- son comidos por se emblanque- da resplandor a da resplandor 
jos dres los gusanos cen mucho la gente 

1 

se ensortijan se curvan se enmarañan se enredan (19) 

I se revuelven se tienden se extienden se esparcen ARRUGAS DE lo que está arrugado (frente) muy arru- acanalada 
podrecen son roídos se rompen se estropean LA FRENTE en nuestra frente gada 
yo los rapo yo los corto yo los rompo yo los troncho como acanalada semejante a una se arruga se acanala 

I 

yo los peino yo los divido yo los abro con yo los tuerzo red 
agua se hace como red 

1,1 

yo los pongo en yo hago un pei- yo hago un lazo yo los tiño (20) 
orden nado CEJA (SIN LOS cilíndrica cilíndrica como cilindro 

(14) PELOS) 
NUESTRA CORO- el centro de la ca- el centro de nues- el disco de la pelosa llena de cejas con pelos ennegrecida 

NILLA beza tra cabeza cabeza (los pelos) 
redonda discoidal limpia sin vello cría pelo muestra ira se levanta IS se monda 
sin cabello se hace discoidal se monda se hace lisa (21) 
se hace lisa CEJAS (LOS PE- pelos vellos negros 
(1 S) LOS) 
CERVIZ nuestra cerviz tiene salientes tiene salientes amarillos bermejos velludas de puntas de 
tiene salientes llena de cabello acanalada se acanala alesnas 
cría pelo de puntas de es- pequeñas brotan oscuras 
(16) pinas 
OCCIPUCIO nuestro occipucio agudo tiene saliente gruesas esparcidas16 bastas embellecedo-
duro recio yo lo hago crujir yo hago crujir ras de las co-

el occipucio sas 
yo hago tronar el con él corro con él me echo lo apoyo embellecedoras muestran belleza muestran hipocre- perfllan, enne-

occipucio sía grecen la ca-
(17) ra, la frente, 
CALVA lisa blanda blanda el ojo 

11

I 14 No entiendo esta palabra. Traduzco "esparcidos" siguiendo a D&A, que dicen IS literalmente, "hace lo propio de las cejas". 
spane. Es probable que derive de aei. 16 Ver nota 14. 

1 

I 
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(22) amarillos brillan mucho transparentes negros 
ORBITAS nuestras órbitas horadadas redondas marchitos en forma de escu- estrujados se mueven 
como redondeles forman barrancos se llenan (con los salen a la su- dilla 

globos de los perficie (los H menean van de un lado a se cierran se abren 
ojos) globos de otro 

los ojos) con ellos se ve se ve a los lados con ellos se ve ha- con ellos se ve 
(23) cia arriba hacia abajo 
NUESTROS HU E- nuestros huecos los agujeros de horadados conocen a la gente conocen las cosas las ven alumbran a la 

COS DE LOS de los ojos nuestros ojos gente 
OJOS17 Uuminan a la gente dirigen a la gente conducen a la gen- mantienen a la 

profundos están hondos agujereados te gente 
(24) enferman podrecen se marchitan se hacen como 
CARA PALPE- PARPAD018 delgado como papel escudilla 

BRALINTER-
H estrujan se cubren con ca- se cubren se hinchan 

NA pa dura 
húmedo cubre viste 

H revientan brota cal se envuelven de se cubren de 
(25) carne carne 
BORDES DE LOS relumbrantes cerradores se unen 

se decoloran amarillecen mu- duermen con ellos se 
PARPADOS cho duerme 

se encuentran brillan con ellos se hacen 
se ablandan a un lado y otro corre el agua con ellos mira-

brillar los ojos 
se lanzan mos a uno y (26) 

otro lado LAGRIMALES rojos echan, arrojan le-
(29) gañas 

(27) NUESTRA carne se llena de nervios amarillece mu-

NUESTRAS PES- cabellos negros rojos BLANCURA cho 

TAÑAS DEL OJO 

amarillos bermejos bermejos semejantes a excreta agua de cal 

abanicos (30) 

1I 

con ellas se hacen con ellas se hacen con ellas se hacen IRIS negro cristalino ceniciento 
relucir los ojos relucir mucho brillar los ojos redondo transparente 

1111 

los ojos (31) 
PUPILA nuestro ser anima- nuestra pupila transparente 

Párrafo tercero, habla acerca de los ojos y de todo lo que les pertenece, y do 

1III 
acerca de nuestra nariz y de todo lo que en ella está delicada delicada nuestro total go- tea 

bernante 
(28) luz claridad espejo nuestro espejo 
OJOS espejos delicados blandos mirador con la que se vive preciosa amada como 
redondos en forma de ma- en forma de te- blancos cosa estima-

nos de metate jolotes ble 
conservada como ilumina ilumina a la gente alumbra a la 17 Huecos circulares que se forman entre las órbitas y los ojos. 

cosa estimable gente 18 Esta palabra fue introducida en el CF sin que al parecer hubiese existido una causa 
suficiente para ello. dirige 

II1 
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(32) (37) 
NARIZ nuestra nariz nuestra oledora cilíndrica LUGAR DE tiene humero ancha muy ancha 

como cilindro como arpón aguda aplastada NUESTRA 

gorda delgada agujereada muy agujerea- NARIZ 
da como bocina de como caracol pa- zumbadora nuestro respi-

agujereada humero chimenea el humero de caracol ra tañer radero 
nuestro cuer- la que nos sirve entrada, salida del por allí se huele 
po para vivir, aire 

huele se suena con pelos con ella se para existir 
huele (38) 

allí suena tiene romadizo estornuda estornuda NUESTRO TABI- tierno blando ancho y grueso 

inspira QUE NASAL 

(33) atraviesa atraviesa nuestra la divide crea mocos 

OORSO DE LA jorobado cilíndrico aplastado nariz 

NARIZ mojado le salen cabellos le crece cabello 

en forma de es- cilíndrico de grandes dimen- está como ar- (39) 

cudilla siones pón NUESTRAS parte cóncava de hundida cóncava 

(34) FOSAS nuestra nariz 
NASALES 

PARTE ESTRE- es un arponcillo agudillo delgado 
en forma de escu- en forma de escu- se acanala se hace como 

CHADE 
dilla dilla escudilla 

NUESTRA 
se le forman ba-

NARIZ 
(35) 

rrancos 

ALAS DE LA nuestras aletas eminentes eminentes Párrafo cuarto, habla acerca de la cara y de todo lo que le pertenece 
NARIZ 

redondas son como bolas (40) 
abiertas19 

PALADAR20 rojo rojo bemlejo 
(36) moreno de color moreno lleno de agua SUci0 21 

PLIEGUES (A nuestros pliegues nuestros pliegues agudos sucio 22 se enrojece rojo lleno de pintu-
LOSLAOOS) (a los lados) de (a los lados) de fa facial 
DE LA NARIZ la nariz la nariz lleno de almagre lleno de color os- matizado de pin-

blandos anchos ahusados en lo ba- los pliegues (a curo tura 
jo y anchos en los lados de (41) 
lo alto la nariz) del MEJILLA nuestra mejilla nuestra mejilla boluda23 

ser vivo son semejante a una se hace prominen- se hace como bola se endurece 
duros bola te 

elásticos recios crecen se aguzan 
se hacen dUf'oS co- se hacen duros co- se hacen elásticos se hacen recios 20 Ver en la nómina carruztapalli. 

mo cosa verde mo cosa cruda 
21 Ilteralmente, "como lama acuática". 
22 Ilteralmente, "como cuitlacoche". 

sale hule 23 Ilteralmente, "como funda boluda", "como bolsa boluda", y así sus compuestos 
que le siguen, topoliuhqui y topolihui, que he traducido "semejante a una bola" y 

19 Dudoso. "se hace como bola". 

,1 '

1 
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(42) soplan soplan el fuego yo le apuñe tea los yo le golpeo 
GRANDES CA- nuestros carrillos hinchados hinchados labios los labios 

RRILLOS grandes yo le tapo los la- yo le pongo un- yo le pinto los la- yo le pongo (la 
gruesos gruesos redondos carnosos bias güento en los bioS18 pintura) 
blandos muy blandos se hacen blandos se revientan labios 
engruesan se hinchan (48) 
(43) BOCA nuestra boca agujero como bocina 

CARRILLOS nuestros carrillos redondos ancha comedor nuestro comedor recibidor 

(44) all í se encierra, con ella se come, allí se pone, allí allí suenan el 

QUIJADA hueso crujidora cruje allí se pone la con ella se mue- es dejada (la co- aliento, la 

suena comida le mida) palabra 

(45) come mansamente come dentellea habla 

PARTE LATE- nuestra parte late- carne acanalada canta 
RALACANA- teral acanalada (49) 
LADA DE LA de la quijada PALADAR paladar rojo moreno 

QUIJADA oscuro jaspeado barrancoso blando 

como canal acanalada14 se hace como ca- nuestro saborea- saborea 
jalS dor 

(46) (SO) 
PARTE CONCA- nuestro hueco de nuestra parte de carne su- ENCIAS rojas morenas asidoras 

CAVA DE LA la quijada cóncava de la til16 asen cubren cubren los dientes 

QUIJADA quijada (S 1) 
quijada cóncava como huacal delgada LENGUA móvil movediza meneada 

de carne sutil se hace cóncava ancha y gruesa puntiaguda aguda de un lado es 

(47) blanda 

LABIOS nuestros labios blandos rojos de un lado es ás- conoce, crea el chasquea suena 

bermejos color de chile pálidos morenos pera aliento, la pa-

morenos gruesos como hojas de delgados labra19 

cafta escupe arroja 

se adelgazan gruesos palidecen se enrojecen (52) 

tiemblan tiritan saben del discur- soplan FRENILLO nuestro frenillo blando blando 

so, del alient027 húmedo encamado oscuro se ablanda 

(53) 
14 Literalmente, "como huacal". APICE DE NUES- ápice de nuestra agudo agudo 
15 D&A quieren que se lea oacalihui. En forma coincidente, CtIcalihui tiene muy seme- TRALENGUA lengua 

jante significado. delgado gustador de las prueba 16 Dudoso. Sigo a D&A, que traducen o[ aparee fiem. El elemento toch, que traduzco 
como "sutil", parece ser el mismo de tochomitl. Ver nómina. cosas 

17 "Discurso, aliento" es metáfora para referirse a expresiones dignas de respeto. Los (54) 
informantes de Sahagún, en el CF, VI, 246, atribuyen la metáfora exclusivamente PARTE ANCHA engruesa gruesa engruesa 
a lo dicho por los señores: lhiyo, itlato/. Inin tlato//i hue/ itech mitoaya in tlatoque 
intlato/: mitoaya. lhiyotzin, itlato/tzin in tlatoani, ayac itlato/, huel totecuyo Itla- DE NUESTRA 
toltzin, ihiyotzin. Significa: "Discurso, aliento. Estas palabras se decían precisamen- LENGUA 
te del discurso de los señores. Se decía: su venerable discurso, su venerable aliento 
del señor, d~ ninguno (otro) es su discurso, precisamente su venerable discurso, su 18 De ni-ichihua. venerable aliento de nuestro señor". 19 Ver nota 27. 
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(55) blancos amarillos amarillos como (maíz 
PARTE GRUESA gruesa carnuda ya) cosecha-

DE NUESTRA d0 32 

LENGUA como masa de blancos como caracoles con color os-(56) 
maíz curo de dien-RAIZ DE NUES- blanda húmeda áspera tes TRALENGUA 

pintados llenos de grana llenos de pin-rasposa se hace áspera se hace rasposa se humedece 
negros 

es húmeda está húmeda tura 
(57) largos pequeños menudos delgados 
NUESTRO HU· entrada y salida de nuestro respirade· agujereado gordos redondos como piedras re- como piedras 

MERO aire de nuestra ro dondas cil índricas 
nariz discoidales puntiagudos muy puntiagudos anchos 

perforado hay hoyo hay perforación como peines como peines movedizos movedizos 
(58) quebrados roídos roídos por gusanos podridos UVULA divisora 30 cilíndrica se tañe mohosos como hongos de llenos de suciedad llenos de sarro suena saborea 
(59) maíz 

CAVIDAD DE nuestra cavidad de tañedora sonadora llenos de masa gruesos de masa roídos de la raíz delgados de la 
LA VOZ la voz raíz 

allí hablamos nuestro lugar de grita zumba muerden cortan despedazan roen 
hablar muelen muelen amarillecen son roídos 

zumbadora zumbadora se hace límpida le purifica la se hacen como adquieren color Se les exprime el se pudren 
voz hongos de de dientes os· color 

tose truena gruñe hace manar sao maíz euros 
Uva se quiebran se aflojan se mueven caen (60) 

yo me limpio yo me aseo los yo me lavo los yo me oscu· TUBO DE INGES· tubo de ingestión tragadero allí se desliza los dientes dientes dientes rezco los TION la comida 
dientes traga empuja traga deslizando 

(61) yo me rompo los 
MUCOSA BUCAL nuestra mucosa gruesa como (con) ti· dientes 

bucal ras (63) 
blanda húmeda está desollada es como chi· MUELAS tienen forma de discoidales como malaca-

chón pelota tes 
se ablanda discoidales traqueteadoras traqueteadoras metates 

manos de metate quebrantadoras quebrantadoras moledoras 
Párrafo quinto, habla acerca de los dientes, y de las muelas, y de nuestros quebrantan muelen se desencajan 33 se encajan 

colmillos suenan brotan crecen se fortalecen 
se alargan crecen 

(62) 
(64) 

DIENTES los dientes son blancos blancos 31 COLMILLOS nuestros colmillos cilíndricos puntiagudos 
huesos 

32 La referencia al maíz la da más el contexto que el significado literal del término, 30 Se refiere el adjetivo a una separación en ramales. que sólo alude a que se trata de un fruto colectado. D&A traducen like ripe maize. 31 Uteralrnente "color de yeso". 33 M dice de patiliuhqui: "cosa desencasada o cosa desigual assí como algún huesso". 
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punzan brotan se hacen cilíndri- se hacen pun- (71) 
cos tiagudos PELOS DE LOS delgados gruesos ya no moles-

(65) CARRILLOS tan 
INCISIVOS nuestros incisivos anchos anchos esparcidos ralos brotan se esparcen 
duros tienen bordes fIlosos mordedores tupen están espesando oscurecen 

I 
majadores muerden majan desmenuzan (72) 

1: 

I 

silbadores silbadores pronunciadores pronunciado- PELOS DE LA gruesos bastos puntas de 
res NARIZ alesna 

silban yo silbo yo corto cosas yo muelo co- truncos puntas de alesna 
1: con los dientes sas (73) yo pronuncio yo muestro los 

PELOS DE LA están espesando están tupiendo dan prestigio dientes 
CARA 

Párrafo sexto, habla acerca de nuestros labios y de lo que les pertenece 
muestran presti-

gio 

:1 
(66) (74) 

ALIENTO quiere decir cara honrado afamado PROLABIOS rojos oscuros son blandos 
, 1I 

se enrojecen afligido 34 dolorido elegante bueno se oscurecen se oscurecen 
bello resplandece se dignifica es honrado (67) 

1I 

LABIOS anchos se ensanchan 
se honra se infama se aplaca gruesos 

se adelgazan engruesan re rasgan se estiran (75) 
(68) CARA limpia sucia oscura 

BIGOTES cabellos negros amarillos oscura negruzca sucia negra 
bermejos blancos encanecen sudorosa buena recta maravillosa 
(69) preciosa estimable deseable querida 
MENTON la parte que se pro- la mano de meta- trunco muy querida muy querida se enoja atemoriza 

longa de nues- te de nuestros da asco ofende se hace buena se hace recta 
tros labios labios se emblanquece se enrojece embermejece se refresca 

ancho en lo alto salen pelos crecen pelos se llena de pe- es honrada es honrada resplandece se dignifica 
y angosto en lo los se honra enoja a la gente causa penas causa aflicción 
bajo causa asco 

(70) (76) 
BARBAS puntas de alesna puntas agudas puntiagudas ROSTRO quiere decir ca- palidece verdea 
largas tronchadas de color de masa de color de ra35 

masa firme se llena de agua se ensucia 36 se ensucia 37 
rectas crespas muy crespas rizadas nuestro rostro en nuestro rostro famoso honorable 
negras rojas bermejas encanecen piadoso dolorido rostro famoso rostro honora-
se rizan se encrespan se enmarañan se cortan las ble 

barbas 
se arrancan las se sacan los pelos se rasuran las bar- al barbado ya 34 D&A, apoyados en los Memorioles con escolios de Sahagún, traducen stem. 

3S Se hace la aclaración debido a los qiversos significados de la palabra, principalmen-barbas de raíz bas no le moles- te el de "ojo". 
tan sus bar- 36 Literalmente, "se llena de limo acuático". 
bas 37 Literalmente, "se llena de cuitlacoche". 

, 11 
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1

I
11 rostro dolorido se hace de ros- (83) 

1

1

11

1 rostro piadoso venerable rostro 

1111
1 

piadoso tro famoso PROMINENCIAS en forma de aro en forma de re- como redonde-

se hace de rostro se pudre del rostro se ennegrece del se enciende del DELPABE- dondeles les 

1111I1 
honorable rostro rostro BELLON AU-

se pela del rostro se estraga del ros- le golpea el rostro le escupe el RICULAR 
1

1

11

I 

tro rostro cilíndricas están dando vuel- son cilíndricas 

I 
le da un pufietazo le dice sus faltas lo abofetea le da un punta- tas 

,1/

1 

en el rostro en la cara pié en el ros- (84) 

1

I

I 
tro CONCAVIDADES están acanaladas plegadas están acanala-

(77) DELPABE- das 

OJO quiere decir ojo en nuestros ojos cae algo en los LLON AURI-
ojos CULAR 

el polvo entra en hay blanco en el que se abran vues- eltán plegadas están desplegadas se extienden 

los ojos ojo tros ojos, vues- (8S) 
tros corazones PARTE ANCHA ancha ancha se ensancha 

!I\II 

(78) DELPABE-
YO ABRO LOS o yo abro los ojos yo abro los ojos quiere decir yo LLON AURI-

OJOS abro los ojos CULAR 
1

II

I yo soy experimen- yo soy persona le alarga 
1 1 , tado autorizada (86) 

1111

1

• 

(79) NUESTRO TRA- agudillo agudito lo que está ta-

1111 

SIENES nuestras sienes deprimidas sutiles de car- GO pando nues-
nes tra oreja 

\111 

de pelos ralos de pelos ralos deprimidas muy deprimí- .. agudo tapa 
das (87) 

11\ 

les brota pelo BNNUESTRAS agujereadas humeros allí se oye 
(80) OREJAS 
OREJAS agujereadas humeros redondeles •• el lugar de oír nuestros lugares así se dice: ¿acaso están aguje-
planas anchas redondas oyen de oír yo te escucharé readas 
con ellas se oye gorjean zumban se tapan por mi lugar de 
oídos ulcerados oír? 

(81) le tapan es rudo de ingenio oídos ulcerados 
ESQUELETO nuestro esquele- cartilaginoso se cuaja 

CARTILAGI- to cartilaginoso Párrafo séptimo, habla acerca del cuello y de todo lo que le pertenece 
NOSODEL del pabellón au-
PABELLON ricular (88) 
AURICULAR CUELLO nuestro cuello grueso lleno de huesos 

se endurece viene a ser recio Ueno de carne lleno de nervios fuerte largo 
(82) pequefto pequefio enano gordo 
NUESTRO LOBU- tierno carnudillo está colgado .n,orda el cuello egruesa el cuello se llena de carne se hace carne· 

W el cuello de cuello 
cuelga pequefto de cuello enano de cuello 
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(89) 
Párrafo octavo, habla acerca del hombro, y del antebrazo, y de los dedos 

TRONCO (OSEO) nuestro tronco de huesos fuertes de la mano 
DEL CUELLO (óseo) del cue-

llo (98) 
unidos por juntu- tienen uniones crujidores se hacen fuer- BRAZO nuestro brazo largo luengo ras tes pequeno enano se dice: largo de largo de brazos crujen 

brazos 
(90) arranca con el brazo enano extiende el brazo arroja VERTEBRAS agudas llenas de chicho- se llenan de brazo 
CERVICALES nes chichones trabaja toca ase cine están agudas cine a la gente abarca rodea con el bra- abraza a la (91) zo gente TOCONES DEL es lo mismo que que tronco (óseo) hace abrazar a la porta 

CUELLO vértebras cervi- del cuello gente 
cales38 (99) 

(92) OMOPLATO fuerte duro recio 
HUESO DEL es lo mismo que carga allí cargamos co-

CUELLO tronco (óseo) sas 
del cuello39 (lOO) 

(93) HOMBRO (Y atajador amparador arrodelador 
NUESTRA RE- se ablanda engruesa se acorta BRAZO) 
GIONDEL tras él se resguar- ayuda a la gente carnudo carnudillo 
CUELLO da la gente 
se alarga carnudo seco fuertemente seco se adelgaza 
(94) roto ayuda a la gente ampara a la gente 
NUESTRA RE- se llena de pelo se vuelve muy lisa se limpia (101) 
GION DE LA CODO nuestro codo agudo puntiagudo 
NUCA arrugado liso nuestro aligera- nuestro sus-
(95) dor tentador 
TUBO DE LA nuestro tubo de grueso delgado con él la gente es con él la gente es da codazos a la empuja con el 

RESPIRACION la respiración golpeada empujada gente codo a la 
largo pequeño sopla habla gente 
(96) (102) 

TUBO DE LA IN- nuestro tubo de tragador empujador ANTEBRAZO ancho y grueso grueso de un ex- delgado del 
GESTION la ingestión tremo otro extremo 

traga traga deslizando ancho tabular con él se pelea con él se am-
(97) 

ayuda a la gente resguarda a la 
para 

NUEZ o nuez o nuez rota 
aguda se mueve baja sube gente 

(103) traga 
PARTE GRUESA carnuda gorda se vuelve car-

38 En latín ídem esto y enseguida vt. DE NUESTRO nosa 
39 En latín ídem esto ANTEBRAZO 
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engorda engruesa (IlO) 
(104) PALMA DE LA carnosa gruesa de carne aplaudidora 
PARTE DELGA- sutil de carnes delgada sutil de carnes MANO 

DA DE NUES- aplaudidora pone cosas en la 
1 

1 TRO ANTE- mano 

;1 

BRAZO (111) 
se adelgaza PARTECEN- hoyosa hoyosa se hace hoyo 
(105) TRALDE LA 

:111, I 

CARA INTERNA blanda llena de amor40 corresponde a PALMA DE 
DEL BRAZO lo piadoso LA MANO 

1

I

1

I
II 

muestra amor a la manifiesta deseo ama a la gente hace que la (112) 
gente por las cosas gente se SEPARACIONES rayado de la pal- acanaladuras de la se acanala 

111 1 ' 

abrace DE LA PALMA ma de la mano palma de la ma-
abraza a la gente DE LA MANO no 

:1
1 

(106) se pliega 
HUESOS DE LA huesos de nuestra redondos duros (I13) 

MUÑECA muñeca CARNE DE LA este es el nombre, es gruesa se hincha 

1II 

recios entumecidos adornan adornan nues- HAZ DE LA principalmente, 
tras manos, MANO de la carne de 
las manos la haz de la ma-

, 111 

(107) no 
MUÑECA nuestra coyuntura suelta41 flexible 42 (114) 

1 se dobla nuestra quebradu- nuestro dobladero se arruga PARTE GRUESA en nuestra muñeca la carne de la 
ra DE LA HAZ DE haz de nues-

se hace lisa LA MANO tra mano 
(108) (115) 
MANO gruesa carnosa en la pal- huesuda en la DEOOSDELA largos pequeños gruesos 

ma cara externa MANO 
mojada43 acanalada acanalada limpia delgados enanos agarran cosas asen fuerte-

1

I 
descolorida bermeja bermeja morena mente las 
morena pone cosas en la ase.cosas agarra cosas cosas 

mano realizan cosas hacen cosas trabajan todo les es po-

ii 
palpa cosas sible 
(109) son hacedores de todo lo pueden creadores trabajadores 

I OORSODELA huesudo fuerte está escudado todo hacer 
I MANO (I16) 

l' 11 se hace escudo UÑAS son huesos duras recias 
,,11 

fuertes lisas aplastadas rascan 
40 Esto es, la parte apta para abrazar, para manifestar cariño. con ellas se rasca con ellas se rasgu-
41 Literalmente, "como agua". ña 42 Literalmente, "como cuero". (117) 43 Dudoso. Derivaría de atl y po. D&A prefieren traducir furrowed, como si dijera 

aacayo; pero aparece como aapayo en ambos manuscritos. PULGAR nuestro pulgar gordo pequeño 
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1',11 ase fuertemente ase las cosas con ciñe las cosas Párrafo nono, habla acerca de nuestro tronco y de todo lo que en él está 

11 

las cosas firmeza 

1

1 

(118) 
(127) 

1

I1 

INDlCE 6S mostrador de con él son señala- con él son mos- TRONCO nuestro tronco tronco grueso 

las cosas a la das las cosas tradas las co- delgado curvo cenceño largo 

'1 

gente sas a la gente redondo enano seco durillo de car-

,111 

yo lo señalo 
nes 

(119) 
carnudillo camilla grandazo corpulento 

1
1I1I 

CORDIAL grueso el dedo que está ombligo de tul e ombligo corpulen- prominentazo44 muy promi-

en el centro to nente 

(120) 
como prominen- prominente y del- flaco dejado en las 

,111,' 
cia gado costillas 

I1I1

I

1

1

1 

ANULAR blando palpador de la 
gente 

acanalado en forma de cas- grueso de la piel firme de la 

:11 

(121) 
cabel piel4s 

envarado como raja de pino lleva un montón engruesa 
MEÑIQUE pequeño delgado delgadillo 

escarbador de con él se escarban 
de cosas en los 

,1
111 

brazos 
orejas las orejas crece se hace bola engorda se llena de sebo 

'11

11 

(122) brota se hace corpulen- se hace corpulen- se le hace arco 

CARA PALMAR cara palmar de cara palmar de articulada to to el ombligo 

DE LOS DE- los dedos nuestros dedos se seca adelgaza se seca fuertemente enflaquece 

'11l1li, 

DOS se queda en las se tuesta palidece 

11," 
articulada costillas 

1I (123) (128) 

:11
1

11 

ENMEDlO DE produce aparien- lugar de hacer es- lugar de ensan- CLAVICULAS nuestras clavícu- cilíndricas cilíndricas 

NUESTROS cia de estrechez trecha (la mano) char (la ma- las 

DEDOS no) torcidas en su par- se hacen cilíndri- engruesan 

,1'11
1

1

1 
está abierto de están (los dedos) se estrechan se ensanchan te larga cas 

ti, lado a lado como adobes (129) 

I ji 
tortilla PECHO nuestro pecho ensancha engruesa 

se pliegan carnoso carnoso grueso de carne delgado de 

1" 
(124) 

carne 

1

11
,1 

ENMEDlODE lugar de abrir abierto entre nues- sutil de carne se ensancha engruesa se expande 

NUESTRAS tro pulgar y el engorda se hunde se le hacen canales 

MANOS índice (130) 

(125) 
TETAS tetas de mujer pechos de varón es característi-

SOBACO hoyudo blando lleno de pelo ca de los pe-

plegado se hace hoyo se pliega le crece pelo chos del va-

(126) 
rón ser enju-

PELOS DEL esparcidos bastos tienen punta tos y duros 

SOBACO 44 Dudoso. Traduzco ésta y las siguientes tres palabras dando a la partícula tala el va-
puntiagudos de punta aguda brotan engruesan lor de tel. 

crecen se alargan 
4S Como fruta verde. Dudoso. 

1,1

1

11 ,-
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de los pechos del de las tetas de la de las tetas de la de las tetas de muy curvas arqueadas se encorvan se hacen arco 
niño, ser enju- mujercita, ser doncella, ser la mujer pre- (138) 

1

1 
tos turgentes como frutos, co- fiada, ser de ESTERNON nuestro esternón crujidor articulado 

mo frutos duros pezones De- cruje 

1

1II 

con sustancia gros, duras (139) 
en su centro XIFOIDES nuestro xifoides cartilaginoso agudo 

1I1

1I

1 

manan cuelgan sus tetas son muy como mecapa- puntiagudo ancho ancho está colgando 
largas les le ensancha 

1II me cap ale s de tetas como atole muy duras enjutas (140) 

111
I1 

las tetas de la mu- nutren a la gente nutren a los hom- se exprimen CARTILAGOS blandos muy blandos se hacen blan-

1I111 

jer nutren bres COSTALES dos 

II11
I 

se chupan él las chupa (141) 
(I3I) NUESTRAS IJA- blandas se hacen blandas 

'I!IIII I PARTE ALAR- parte gruesa de la llena de grasa pechugona DAS 

1II

11

1 

GADA YCAR- parte alargada (142) 
NOSADEL y carnosa de COSTADOS nuestros costados carnudos huesudos 

11I
1 

I 

PECHO nuestro pecho anchos nuestros lugares se hacen carnosos se hacen hue-
engruesa engorda crece para tendemos sudas 

11
1

1 

(132) se ensanchan 

'111
1

1 

PLIEGUES GRA- carne de nuestro gruesos llenos de grasa (143) 

SOS DEL PE- pecho DORSO nuestro dorso curvo corcovado 

1I

I11 CHO se encorva sale se corcova 

llenos de grosura sebosos se llenan de gro- se llenan de se- (144) 
,¡II sura bo LAS CURVATU- salientes se hacen salientes se encorvan 

1

11 se engrasan RAS DEL 

ill (133) DORSO 

1
1II 

I 
DEPRESION ES- acanalada acanalada excavada se hicieron cónca-

TERNAL vas 

I ,1,1

1 

sutil de carnes se acanala (145) 

(I34) ESPALDA nuestra espalda ancha larga 

;1

1

1
1 I 

SURCO SUBCOS- hundido cóncavo se hunde fuerte gruesa de carne con tiras con tiras 

COSTAL se ensancha se adelgaza se acanala cruje 

se hace cóncavo cruje mucho engruesa se le hacen bandas se hace gruesa 

(135) 
de carnes 

I 

(146) 
CAJA TORACI- nuestra caja torá- llena de huesos de puro hueso 

DEPRESION nuestra depresión se adelgaza está cóncava 
CA cica LUMBAR lumbar 

(136) (147) 
PECHO nuestro pecho fuerte duro NUESTRA CIN- el lugar donde es- delgada sefialada en lo 
semejante a una se hace como olla se hace como olla TURA tá marcada la delgado 

olla cintura 
(137) se sefiala la parte se adelgaza 
COSTILLAS gruesas delgadas curvas delgada 

¡.&, 
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(148) se hacen cilíndri- engordan 
NUESTROS gruesos delgados largos cas 

CUERPOS (156) 
MUSCULA- OMBLIGO hundido eminente funda boluda 
RES DE LA como metlapil salido sale como funda de 
ESPALDA bola 

blandos engruesan se adelgazan se hace como me- se hace cóncavo se hunde 
(149) tlapil 
NUESTROS LO- cilíndricos cilíndricos se hacen cilín- (157) 

11 

MOS dricos POZO DEL OM- ancho hondo se ensancha (150) 
BLIGO IJADAS nuestro viento envaradas se envaran se hace hondo 

1I 
vuelve el envara-

(158) 
111

1

. 

miento 
LUGAR DONDE circular discoidal hondo (151) 

EL OMBLIGO PARTE ACANA- acanalada acanalada delgada de 
1
I 

LADA DE carnes SE HACE UN 
NUESTRA ES- DISCO 

1II 

PALDA oculto46 como cosa oculta se hace redondo se hace hondo 
sutil de carnes se acanala se adelgaza la car- se hace circular 

ne (159) 
(152) BAJO VIENTRE nuestro dobladero nuestro quebradero yo me doblo 
COLUMNA VER- fuerte tiene nudos (co- articulada yo me quiebro nuestro vientre en-

TEBRAL mo caña) ferma 
crujidora cruje se rompe se sueltan (las (160) 

vértebras) CADERA (TEJI- nuestra cadera hundida cóncava rechinan 
DOS BLANDOS (153) 
y DUROS) CADERAS anchas delgadas de car- sutiles de car-
sutil de carnes se hunde nes nes 

se ensanchan (161) 
(154) HUESO ILlACO nuestro hueso ilía- nuestro hueso ilía- como asa de 

co co jarro ABDOMEN abdomen nuestro abdomen nuestro abdo-
fuerte como arpón se hace como ar-

1, 

men 
pón es delgado es delgado grande redondo 

(162) arrastradizo arrastradizo hinchado blando 
EXTREMO DEL nuestro extremo tierno se hace tierno muy blando como olla se hace como olla se ablanda PUBIS del pubis se hincha el abdo- arrastra el abdo- se rompe el abdo- arrastra el 

men men men abdomen 46 Dudoso. Esta palabra y la siguiente tienen el elemento pel, cuyo significado no es 
(155) claro. D&A traducen like a round top e it becomes round like a top, pero sus b~es 
ARRUGAS gordas delgadas cilíndricas no son manifiestas. Prefiero dar a pelli el valor de pielli, "lo guardado", "el deposi-

to", de donde pudiera extenderse a "lo oculto", "lo no manifiesto". En los textos GRANDES 
de Ruiz de Alarcón aparece este elemento, en el nombre pelxayaqui y en su posesi-

QUECUEL- vo pelxayaque, dados al alacrán, mismos que Ruiz de Alarcón vierte corno "caricor-
GAN DE LA vo" y "carirrapado" (p. 178-179). Creo que "carioculto" tiene sentido si se atribu-

ye al animal cuyo nacimiento se produjo, según el mito, con la decapitación de un BARRIGA 
sacerdote, acto que dio origen a un ser que parece no tener cabeza. 

1 I 
1,1111 ¡.A., 
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por allí viene a ori- está saliendo (190) 
narse, por el agu- SU MIRADERO su lugar de alegría alegra se copula 
jero, por la hen-

es copulado dedura 
(180) 

Párrafo décimo, (habla) acerca de nuestras piernas y de todo lo que les per-PARTE BLANDA delicada se ablanda se desuella 
DEL GLANDE tenece 

se pela 
(181) (191) 
CORONA DEL cilíndrica tierna se hace cilín- PIERNAS huesudas carnosas largas 

GLANDE drica muy largas luengas como cuerdas torcidas 
(182) de donde se di- cojo lafgo de piernas piernas de 
GENITALES FE- genitales femeni- genitales femeni- genitales fe- ce: 49 zancajo- cuerda 

MENINOS EX- nos externos nos externos meninos ex- soso 
TERNOS ternos piernas de cuerda muy delgado de delgado de pier- grueso de pier-

genitales femeni- genitales femeni- calientes promontorio piernas nas nas 
nos externos nos externos piernas de teocó- engruesan las pier- adelgazan las pier- se hacen largas 

su promontorio adobes sus adobes prominentes mit151 nas nas las piernas 
prominentes surgen se hacen luengas se hacen muy 
(183) 

las piernas luengas las 
LABIOS MAYO- blandos se abren se rasgan piernas 

RES (192) 
(184) 

LUGAR DONDE hundido cóncavo se hace cónca-
LABIOS MENO- gruesos delgados se juntan sus SE HACE HON- vo 

RES labios DO ELCUA-
se juntan (los, bor- se hienden DRIL 

des) de su boca 
se hunde (l85) 

VESTIBULO grueso de carne blando se hincha 
(193) 

VULVAR MUSLO nuestro muslo muslo nuestro muslo 

viene a hincharse nuestro muslo grueso en el extre- delgado en el ex- aporcado 
(186) mo superior tremo inferior 

PUNTA DE SU se angosta lugar de estrechez se estrecha de donde se di- grueso delgado crece 
BARRANCA ce: S2 muslo 

se juntan (sus aporcadillo 
bordes) se alarga crece la gente entrela- con ellos hay 

(187) za sus muslos entrelazado 
HIMEN su himen yo le meto el mus- yo le golpeo el yo le rompo el él le rasga el 
(l88) lo muslo muslo muslo 
CLITORIS agudo ancho se ensancha 
(189) 49 En latín. 

GLANDE DEL 
50 Dudoso. La palabra es xonenetech. su glande del cH- agudo está agudo 51 Nombre del cactus M4mmilltJria tetracantha. 

CLITORIS toris 52 En latín. 
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(194) 
(202) PARTE GRUESA gruesa de carne estrecha se estrecha 
PANTORRILLAS es lo mismo que DE NUESTRO 

pantorrillasS3 MUSLO 
(203) se estrecha se seca se adelgaza 
PARTE QUE ES-(195) 

TA ARRIBA DE PARTE DELGA- se adelgaza 
NUESTRA P AN-DA DE NUES-
TORRILLA TROMUSLO 

(204) 
PUNTA DE NUES- está rebosando rebosa 

(l96) 

TRAPANTO-PARTE QUE ES- se arruga se vuelve tersa 
RILLA TAARRIBA 

(205) DE LA RODI-

PARTE DELGA- la parte delgada de se hace delgado de lugar delgado 
LLA 

DADENUES- nuestra espinilla la espinilla 
(197) 

TRAPIERNA RODILLA dura redonda encogedora 
adelgaza encogida extensora se hace redonda yo me encojo 
(206) yo me extiendo 

REGlON DISTAL región distal de suelta floja 
(198) 

DE LA PIERNA la pierna PUNTA DE 

movible se mueve NUESTRA 

(207) RODILLA 

TOBILLO nuestro tobillo redondo duro 
(199) 

boludo se hace redondo se hace redondo se endurece 
NUESTRA COR- nuestra coyuntura nuestro encogede- se pliega 

se hace boludo VA ro 
(208) se extiende 

PIE pie huesudo carnudo 
(200) 

ancho y grueso lo levantamos en con él pateamos con él se cami-
ESPINILLA huesuda carnuda larga 

redondo na 
pequena enana cilíndrica curva 

caminante ablanda rasga rasgamos con 
curvada largo de espinillas enano de espini- pequeño de es-

el pie Uas pinillas 
nuestro pie curvo nuestro pie torcido nos espinamos ¡tan andador! 

curvo de espinillas ancho de espini- se hacen anchas se curvan 
¡cómo camina! lIas 
(209) se hacen delgadas se alargan se hace delgado se hace de es-
TALON talón elástico calloso de espinillas pinillas grue-
duro fuerte rojo liso sas 
como jitomate como jitomate se hace de espini- se hace de espini-
(210) lIas curvas lIas anchas 
CINTURA DE senalada marcada en lo se marca en la 

(201) 

NUESTRO PIE estrecho parte estre-
PANTORRILLAS pantorrillas redondas sutiles de car-

cha nillas temblorosas tembladoras se hacen redondas 
s 3 En latín, ídem elt quod, y sigue un sinónimo. 
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(211) dura dura se rasca delgada 
EMPEINE nuestro empeine saliente rebosante rasgada se desprende se unta se hinca espi-
sobresale rebosa nas 
(212) se punza yo me rasco los 
DEDOS DEL PIE tienen nudos (de quebrados tienen uñas pies 

caña) (220) 
son cinco largos gruesos pequeños NUESTRA PLAN- prominente yo corro yo doy pata-
asen cosas agarran cosas patean TADELPIE das 
(213) (221) 
DEDO GORDO grueso redondo pequeño NUESTROLU- la haz del talón yo doy patadas 

DEL PIE GARDEDAR 
engruesa le salen uñas PATADAS 
(214) 

Párrafo decimoprimero, habla acerca de todos nuestros huesos que están (DEDO DEL PIE) 
QUE SIRVE en nuestro cuerpo 
PARA PONER 
ELCAUA- (222) 
D054 CRANEO hueco como olla como jarro 

(215) redondo redondo abollado ancho 
DEDO DEL PIE entre ellos son asen abollado de la mi- en forma de dedo agudo acanalado 

QUE SIRVE colocadas las tad de pie 
PARA ECHAR asas cóncavo agujereado está hueco es redondo 
LAS ASAS DEL está abollado es ancho tiene forma de está acanalado CAUAD055 

dedo de pie 
(216) es redondo como está como mano es como palo 
DEDO CUARTO piedra de metate sembrador 

DELPIE56 (223) 
(217) OCCIPUCIO agudo prominente tiene una sa-DEDO PEQUEÑO pequeño enanillo enano liente 

DEL PIE es agudo se asienta 
delgadillo es el último está al fmal es el postrero (224) 

de todos HUESeSDE nuestro hueso nuestro hueso nuestra quija-(218) NUESTRA frontal malar da 
UÑAS uñas adornadoras adornan CARA 
(219) nuestra protube- crujen crujidores 
PLANTAS DE callosidad de las nuestras callosida- piel de las plan- rancia del men-

LOS PIES plantas de los des de las plan- tas de los tón 
pies tas de los pies pies (225) 

piel de las plantas gruesa fuerte fuerte VERTEBRAS vértebras cervica- tronco (óseo) del nuestra caja de nuestros pies CERVICALES les cuello torácica 
i 

I clavícula nuestro omóplato la parte aguda de la parte larga S4 Ver en la nómina necactiloni (xoptlli). 
nuestro hom- de nuestro 55 Ver en la nómina necac-huicollotiloni xoptllt. 

S6 Ver en la nómina huallatoquilÚl mapilli y huallatoquilia xopilli. bro hombro 

I1 

¡~ 
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húmero olécranon pico del olécranon nuestro pico amarilla amarilla blanda caliente 
delolécra- ablanda calienta enternece hace crecer 
non (229) 

(huesos del) ante- (huesos del) ante- huesos prominen- los huesos pro-
brazo brazo tes de la muñe- minen tes de 

GRASA (BLAN- nuestra grasa blanca grasienta 

ca (o del tobi- nuestra mu-
CA) (blanca) 

llo) ñeca 
pesada muy pesada hace perezosa a hace pesada a 

nuestro tobillo (huesos de los) de- huesos de los de- nuestra caja 
la gente la gente 

dos de las ma- dos de nuestras torácica la restaura la hace blanda la hace crecer la suelta57 

nos manos la hace crecer 

huesos del pecho esternón xifoides costillas (230) 

cartílagos costa- columna vertebral apófisis de las vér- pelvis ósea GRASA ACEITO- es como la grasa engrasa el (cuer-

les tebras SA amarilla, como po) 

nuestra pelvis sacro-coxis parte superior del cabeza del fé- la grasa (blan-

ósea fémur mur ca) 

extremo de la ca- isquion fémur arco púbico (231) 

beza del fémur CONJUNTO DE muy tierno grueso grasoso 

(huesos de los) de- tibia tibia huesos de los PLIEGUES 

dos de los pies dedos de GRASOS 

nuestros pies se hace tierno se engrasa engrasa (el cuer-
po) 

Párrafo decimosegundo, habla acerca de nuestras partes discernibles, las (232) 
que están en nuestro interior PLIEGUES GRA- pliegues grasos de pliegues grasos de pliegues 

SOSDENUES- nuestros labios nuestro pecho de nuestro 
(226) TROCUELLO abdomen 
SESOS sesos blancos muy molidos pliegues grasos de hacen pesados mantienen ergui- se hacen tiras 
muy molidos húmedos muy molidos blancos nuestras panto- (los miembros) de el tronco de 
fríos fríos recordadores conocedores rrillas nuestro cuerpo 
hacen saber a la hacen recordar co- se dice loco loco se hacen tiras 

gente sas a la gente (233) 
ojos que giran HACES MUSCU- nuestros haces blancos en forma de 
(227) LARES musculares cuerdas 
GROSOR nuestro grosor está en todas par- en nuestro ros- se emblanquecen se hacen como 

tes tro cuerdas 
en nuestro cuello en nuestros hom- en nuestras pan- en nuestro pe- (234) 

bros torrillas cho MUSCULOS músculos derechos fuertes 
en nuestras pier- en nuestro abdo- carne gruesa se hace gruesa rojos se enderezan se hacen fuertes se hacen rojos 

nas men (235) 
se hincha agranda (las par- agranda a las per- GORDURA nuestra gordura blanca derretida 

tes del cuerpo) sanas se llena de gor- se consume la 
(228) dura gordura 
GRASA AMARI- nuestra grasa ama- está en el pecho amarilla 

LLA rilla 57 El sentido de "soltar" o "desatar" es pennitir que se engorde. 
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(236) vivificador vida anima a la gente vivifica a la 
NUESTROS cilíndricos derechos se enderezan gente 

CUERPOS vive late brinca golpea 

MUSCULA- lo siente mi cora- yo estoy desati- yo me desmayo se alegra mi 

RES DE LA zón nado corazón 

ESPALDA lo siente mi cora- tiene mal de cora- gobierna comple-

se alargan se hacen cilíndri- zón zón 59 tamente el co-

cos razón 

(237). (242) 

NUESTROS CI- principalmente luego es el nom- HIGADO ancho y grueso tiene bordes rojo 

LINDROSDE los que acom- bre de todo lo (243) 
MUSCULO paftan nuestra que tenemos ci- PULMONES nuestros pulmo-

columna verte- líndrico en to- nes 

bral das partes (244) 

(238) HIEL nuestra hiel espesa verde 

NUESTRAS BA- nuestro viento enferman carleadoras azul nuestro enojadero irrita a la gente hinche de ira a 

DAS la gente 

el jadeo les da vi- de donde se dice: jadean se envaran de donde se di-

da le duele el cos- ce: 60 ¿acaso yo 

tado después 
no tengo bilis? 

de correr (245) 

(239) NUESTRO ESTO- nuestro estóma- nuestro estóma- estómago 

RIÑONES riñones riñones riñones MAGO go go 

riñones nuestros riñones alegres alegradores ancho estrecho áspero duro 

se alegran se hunden al des- se deshinchan 58 se alegran al 
fuerte se llena es henchido está repleto 

hincharse torcerse se extiende 

se siente su frote (246) 

(240) INTESTINOS intestinos gruesos delgados 

SEMEN semen semen nuestro líqui- largos se rompen se dañan 

do (247) 

nuestra virilidad sangre, color trementina, resina desasosiego de AMNIOS ancho estrecho caliente 

la gente cuaja a la gente cuaja carga a la gente carga 

blanco líquido sutil caliente (248) 
tibio mejora a la mujer la desata la engorda MATRIZ su matriz tibia preñable 

la hace retoñar la preña la hace ventruda se preña su matriz la en- su matriz se en-

(241) ferma ferma 

CORAZON nuestro corazón redondo caliente (249) 
RIÑONES alegría los frotadores se alegran 

11 58 Según D&A, mopacxanoa está relacionada con la medicina llamada paxcantzin. lo actúan en par actúan en par tienen comezón mueren de lu-
II que hace que traduzcan it is treated with pacxantzin. La planta en mención aparece juria 
1 

descrita por Francisco Hernández, Historia natural.... v. 11, p. 58. Es más probable I 
! que la palabra correcta sea mopaxanoa. como aparece, aunque tachada, al fin del fo- se frotan siente su frote 

lío 159v del CM. Podría estar emparentada con los verbos patzca, patzahua. patzi-
hui. y significaría "se deshincha", "se abolla", "se exprime", lo que está de acuerdo 59 O también "es rudo de entendimiento". 
no sólo con el contexto, sino con la palabra que le precede. 60 En latín. 

I 
I 

1, 1.&. 
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1III 

(250) (257) 

VEJIGA nuestra vejiga dura nervuda PUS DENSO muy espeso como atole como excre-

11I 
mento con se llena queda vacía se rasga se hinche de 
consistencia 

1II
1 arena 

de nixtamal 

111
1 

se llena de arena se llena de masa 
apestoso a caca apestoso a muerte apestoso a muerte hiere (con su (251) 

olor) la cabe-

1
1
I1 

URETRA nuestra uretra tubo nuestro tubo 
za de la gente caña nuestra caña larga ancha su olor es como agua apestosa hiede apesta a muer-

1111 

horadada delgada se cierra el vien- late el vientre de muerto te 
1

11

,1
11 tre (258) 

I¡IIIIII 

se llena de masa (si) está en buena (si) está en buena entonces hay VASOS SANGUI- nuestras cañas nuestras cañas 61 río posición el tu- posición la ca- micción, se NEOS 
'III!I bo, (si) está ña, se orina derrama horadados huecos como tubos gruesos 
Illi' 

bien la uretra muy gruesos se punzan son punzados echan sangre a 
(252) 

bocanadas 
I 

SANGRE nuestra sangre roja nuestra rojez se yergue el tubo 
nuestro líquido nuestro brotar, colorada olorosa (259) 

1 

nuestro crecer, NERVIOS nervios delgados nervios delgados todos estos 
nuestro vivir nervios son 

111I 

es la sangre los que nos 
líquida espesa grasa vivificadora tienen ata-

11I111 

nuestra vida enrojece humedece dos 
moja, llena de 10- surge a la super- cubre de tierra a enrojece las (260) 

1

1

11111 

do la carne, la ficie la gente cosas LIGAMENTOS nervios fuertes recios 
hace crecer DE LOS HUE-

1

I
1II1 

embermejece las fortalece a la gen- fortalece mucho se fortalece SOS 

11

1

1 1 

cosas te a la gente recios recios 
se fortalece mu-

!II\II cho Párrafo decimotercero, habla acerca de otras partes discernibles que están 
(253) en nuestro cuerpo 

III!III 

!¡'ill 

SUDOR nuestro sudor líquido caliente 
(261) oloroso brota corre 
NUESTRAS nuestras quebra- con ellas nos que- en todas partes 

,'1
1

11'1
1 

(254) 
QUEBRADU- duras bramos muestran SANGUAZA líquida podrida hedionda RAS (quebradu-

; ! 1 ~ 1
11

1 hedionda podrece apesta se corrompe ras) 
'il,1 

(255) (262) 

!;IIII 

PUS SANGUI- pintado de sangre espeso líquido NUESTRAS nuestras quebra- ellas muestran 
NOLENTO QUEBRADU- duras dónde nos que-

'1

1

1
111 podrido podrece apesta RAS bramos 

1
1

1: 

(256) 
61 O tal vez mejor, "nuestras cañerías". PUS pus apestoso apesta 

'i 11
I

1 

I¡',I, 11111 
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1 (263) (275) 
1 NUESTRAS CO- nuestras coyuntu- ellas dicen cómo LUGARES DE lugares de nues- allí estamos entu-
1
1 YUNTURAS ras nos articulamos NUESTROS tras conductos bados 

'1 \ 

(264) CONDUCTOS 
'11 

NUESTRAS CO- nuestras coyuntu- allí nos articula-
(276) 

1 1 
YUNTURAS ras mos 

NUESTROS TU- nuestros tubos con ellos estamos 
11 

(265) 
BOS entubados 

11\11 
NUESTRAS CO- nuestras coyuntu- en éstas se unen 

(277) YUNTURAS ras por sus extre-

11 
mos nuestros LUGARES DE lugares de nues- allí estamos entu-

I¡i¡ huesos, nues- NUESTROS tros tubos bados 

'11
1 tra carne TUBOS 

11

1 

(266) (278) 

''I
11

1
1
, 

NUESTRAS CO- nuestras coyuntu- nuestros lugares allí nos uni- NUESTROS TU- nuestros tubos con éstos estamos 

111

1

1
111
1
1 

YUNTURAS ras de unirnos mos BOS entubados 

(267) (279) 
1111I1

'
1 NUESTROS NU- nuestros nudos con ellos nos anu- LUGARES DE lugares de nues- allí estamos entu-

II!IIIIII DOS (DE CA- (de caña) damos NUESTROS tros tubos bados 

,! 11

1 

1
1
1 

~A) TUBOS 

I!IIIII 
(268) (280) 

'1
I1
1
1

1 

NUESTROS NU- nuestros nudos allí nos anuda- NUESTROS CAR- nuestros cartua- nuestros cartua- son huesos (y) 
DOS (DE CA- (de caña) mos TILAGOS gos gos son carne 

!,'illllllll ~A) tiernos, muy tier-

!IIIIIIIII (269) nos, muy tiernos 

1

1

1\ 
NUESTROS PLE- nuestros plegade- con ellos nos ple- (281) 

!I:IIIIII GADEROS ros gamos NUESTROS CAR- nuestros cartua- nuestros cartíla- allí estamos 

"llli 1 
(270) TILAGOS gos gos cartilagino-

1
11

11' 

111,1'111111 
NUESTROS PLE-. nuestros plegade- allí nos plegamos sos 

:Iilllllll 

GADEROS ros (282) 
(271) NUESTRO GRO- nuestro grosor la carne gruesa 

illlllllllll NUESTROS DO- nuestros doblade- con ellos nos do- SOR 

I!I!II BLADEROS ros blamos (283) 
!IIIII (272) NUESTRO GRO- nuestro grosor donde engrosa-

,1111111111 NUESTROS DO- nuestros doblade- nuestros lugares nuestros luga- SOR mos, engrosa-
,¡¡illlllll BLADEROS ros de doblarnos res de doblar- mos 

,1,11111 1 nos mucho (284) 

1I111111111 
allí nos doblamos nos doblamos mu- NUESTROS CO- nuestros corredo- con ellos corre-

,Iillllll 
cho RREDORES res mos: nuestros 

'IIIIIIII!II 
(273) pies, nuestras 

"1
1

11 1'11 

NUESTROS PLE- nuestros plegade- allí nos plegamos plantas de pies, 

.,1111' 11 

GADEROS ros nuestros codos, 

, "'IIII!II 

(274) etcétera62 

NUESTROS CON- nuestros conduc- con ellos estamos 
I'¡II"I DUCTOS tos entubados 62 Etcétera en latín. 
¡'IIIIII 

l' 11

1

1

'11 

,11,11111 

",111,111' 
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(285) (293) 
NUESTROS CO- nuestros corredo- con ellos corre- NUESTROS nuestros lugares allí relumbramos 

RREDORES res mos y allí pi- LUGARES relumbradores 
samas RELUMBRA-

(286) DORES 
NUESTROS nuestros auxilia- ellos son nues- (294) 

ARROJADO- dores tras manos, NUESTRAS nuestras arrugas carne arrugada 
RES nuestros pies, ARRUGAS 

nuestros ojos, (295) 
etcétera63 NUESTRAS nuestras arrugas allí nos arruga-

(287) ARRUGAS mas 
NUESTROS nuestros auxilia- allí nos auxi- (296) 

ARROJADO- dores liamos NUESTRAS nuestras agarra- la parte agarra- la agarradora 
RES AGARRA- doras rradora de nues- del trasero, 

(288) DORAS tro rostro etcétera64 

LOS REALIZA- allí nos ayudamos, (297) 

DORES DE en nuestro ros- NUESTRAS nuestras agarra- donde están nues-

NUESTRA VO- tro, en nuestra AGARRA- doras tras agarradoras 

LUNTAD boca, en nues- DORAS 

tras manos, en (298) 

nuestros pies NUESTROS nuestros pliegues 

(289) PLIEGUES grasos 

NUESTROS SEN- nuestros sentidos allí somos pruden- allí nos mo- GRASOS 

TIOOS tes vemos (299) 

allí nos movemos, NUESTROS nuestros pliegues allí se nos forman 
PLIEGUES grasos pliegues grasos nos meneamos 
GRASOS 

(290) 
(300) 

NUESTRAS PAR- nuestras partes es- con ellas se nos NUESTROS nuestros poros por ellos estamos 
TES ESTRIA- triadas forman acanala- POROS saliendo 
DAS duras (301) 

(291) NUESTROS nuestros poros por allí está sa- por allí sale 
NUESTRAS PAR- nuestras partes es- nuestros lugares nuestros luga- POROS liendo nuestro nuestro su-

TES ESTRIA- triadas estriados res estriados cuerpo dar 
DAS (302) 

allí se nos hacen HUMEROS humeros nuestros humeros nuestros hu-
como canales meros 

(292) nuestra boca nuestra nariz nuestra cavidad los de enfrente 
NUESTROS RE- nuestros relumbra- con ellos a todas de la voz 

LUMBRADO- dores partes alumbra- los de nuestro nuestros lugares 
RES mos trasero de echar humo 

63 Etcétera en la tín_ 64 Etcétera en latín. 
, 

I 

¡"Iill' t" 



II 132 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 2. TRADUCCION DE LOS TEXTOS ACERCA DEL CUERPO 133 

1I 
(303) pelos del cuello vello nuestro vello 
PARTE ANCHA parte ancha de (312) 

DE NUESTRAS nuestras espi· NUDILLOS como cartl1agos nuestra terneza cosquillas 

ESPINILLAS nillas (313) 
(304) LUNARES lunares negros blancos 

PARTE ANCHA donde se hacen donde son muy rojos (con) pelos bermejos bermejos 

DE NUESTRAS anchas nuestras anchas las es· blancos 

ESPINILLAS espinillas pinillas (314) 

(305) SEÑAL DEL CO· señal del conejo 
NEJO ARCO DE NUES· arco de nuestra arco de nuestra 

(315) TRAPANTO· pantorrilla pantorrilla 
ALBINO RRILLA 
(316) (306) 
DEDOS ENANOS dedos enanos ARCO DE NUES· arco de nuestra allí está arquea· 

DE LA MANO del pie 
TRAPANTO· pantorrilla da (317) 
RRILLA 

JUNTO A NOS· con nosotros a nuestra izquier· a nuestro lado 
(307) 

OTROS da 
NUESTRAS nuestras curvas en nuestra cabeza sobre nosotros frente a nosotros a nuestros la· 

CURVAS dos65 

(308) a nuestros pies a nuestros pies a mano nuestra a mano nuestra 
NUESTRAS nuestras curvas en nuestro cuello en nuestra muñeca en nuestro tobillo 

CURVAS 
(309) Párrafo decimocuarto, habla acerca de las podredumbres, de las suciedades 
NUESTRAS CURo nuestras curva· parte curva de parte curva de que salen de nuestro cuerpo 

VATURASDEL turas del doro nuestro cue· nuestro cue· 
DORSO so 110 Uo (318) 

(310) NUESTRO IN· dentro de la olla heces fecales heces fecales 
BOLA DEL TRA· nuestra bola del TERIOR humanas 

SERO trasero flujo diarreico flujo diarreico flujo diarreico flujo diarreico 
(311) con sangre 
PELO nuestro pelo nuestra pelambre nuestra pelam· flujo diarreico flujo diarreico flujo diarreico bolo fecal 

bre con sangre blanco blanco 
pelos de los bra· pelos de las pier· pelos de las panto· pelos de los de· excremento seco excremento seco excremento puru· excremento 

zos nas rriUas dos de las lento purulento 
manos heces mohosas legaña cerumen mocos 

pelos de los de· pelos del pie pelos del sobaco pelos de la bar· mocos sólidos gargajo suciedad de los suciedad de los 
dos de los pies ba labios labios 

pelos de la ingle pelos de la región pelos del trasero pelos de las sarro de los dien· sarro de los dien· saburra de la len· cobertura de 
del ombligo nalgas tes tes gua saburra de 

pelos pubianos barbas pelos del rostro pelos de los ca· la lengua 
rriIlos suciedad del trasero suciedad del trasero esmegma esmegrna 

pelos de las ore· cejas nuestras pestañas bigotes 
jas 6S Uteralmente, "en nuestras orejas". 

;I,!IIIII ,. 
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postillas del pre- podre líquida del flujo semejante secreción sebá-
, pucio pene ala masa de cea de los ge-
, ' 

los genitales nitales feme-I 

femeninos ex- ninos exter-
ternos nos 

pus de los genita- flujo genital feme- flujo adherente flujo adheren-
tales femeninos nino purulento y filiforme te y filifor-
externos me del ano 

flujo adherente secreción pingüe secreción pingüe moco genital 
y filiforme de de los genitales de los genitales femenino 
los genitales femeninos ex- femeninos ex- denso 
femeninos ex- ternos ternos 
ternos 

moco genital fe- sangre de los ge- desecho en forma sudor espeso 
menino denso nitales femeni- de trapo de los 

nos externos genitales feme-
ninos externos 

sudor espeso nuestro sudor es- sudor espeso y sudor espeso y 
peso sucio sucio 

sudor espeso y sudor espeso y sudor espeso y sudor espeso y 
sucio del ros- muy sucio del sucio del tor- sucio del 
tro rostro so torso 

sudor espeso y sudor espeso y suciedad de los suciedad de los 
sucio del brazo muy sucio del pies pies 

brazo 
sudor espeso y sudor espeso y secreción visco- secreción vis-

sucio de la in- sucio de los ge- cosa de los la- cosa del ano 
gle nitales femeni- bios mayores 

nos externos 
secreción visco- bolita de sucie- bolitas de sucie-

sa del pene dad de la ingle ciedad de la 
ingle 

(319) 
ORINA orina purulenta orina con sangre amarillez de la 

orina 
mal de la orina 
(320) 
SALIVA gargajo flujo nasal tos 
(321) 
MUCOSIDAD mucosidad blan- mucosidad ama- mucosidad ver- APENDICE 3 

ca rilla de NOMINA DE PARTES 

" I 

mucosidad pu- DEL CUERPO HUMANO 

" 

rulenta 

1¡,Ji ,a. 
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Integran esta nómina los nombres de las partes del cuerpo humano, de sus ex
crementos y de sus desechos. Los nombres se han extraído del Vocabulario 
de fray Alonso de Malina y de los documentos en lengua náhuatl de fray Ber
nardino de Sahagún, entre estos últimos los párrafos V y VI del capítulo IV 
de los Primeros memoriales, el capítulo XXVII primario del libro X del 
Códice Matritense y el capítulo XXVII defmitivo del libro X de los códices 
Matritense y Florentino. Algunos nombres derivan del Diccionario de la 
lengua náhuatl o mexicana de Rémi Siméon; pero son pocos si se compara su 
número con el de las obras antes mencionadas, ya que éstas constituyen las 
principales fuentes de Siméon. 

Con el fm de reducir al mínimo los artículos de la nómina y de facilitar 
su uso, por una parte se ha uniformado la ortografía, y por otra no se han 
considerado nombres diferentes aquellos que tienen variantes de escritura 
de las vocales o y u. 

También se ha simplificado la nómina con numerosas remisiones a varian
tes formales de las palabras. Para el desarrollo del término se han elegido las 
más sencillas, las más correctas o las más usuales. 

En los casos en que los nombres aparecen tanto en estado absoluto como 
en posesivo, se ha elegido el primero. Cuando sólo aparecen con prefijo pose
sivo, éste se indica después de la palabra (no, to, i), separado de ella por una 
coma y escrito con letra minúscula. Cuando el término se encuentra sólo en 
composición, se abre con su forma en estado absoluto y se hace la aclaración 
pertinente, entre paréntesis, registrando en algunas ocasiones las palabras en 
las que aparece. 

El origen del término se da a conocer con (m) cuando proviene del Voca
bulario de Malina, con (s) cuando viene de los documentos de Sahagún, y con 
(sm) cuando aparece en ambas fuentes. En los casos de Siméon, se indica el 
nombre del autor. 

Los artículos son o de remisión o de análisis. En los primeros se envía, con 
la palabra "véase", al artículo de análisis de la variante formal más importan
te. Los segundos se dividen en dos secciones, separadas por una doble diago
nal (/ /), y corresponden, la primera, al significado real, y la segunda, al 
significado etimológico. 

La primera sección se inicia con el significado real que atribuyo al término. 
En caso de dos o más acepciones, éstas irán precedidas por los números cardi
nales que les corresponden (2, 3, 4 ... ) Todas aquellas versiones de las que 
tengo duda van señaladas por los términos "(dudoso)" o "(muy dudoso)". 
Cuando la duda es de una parte de la defmición, la palabra "(dudoso)" irá 
intercalada precisamente después del elemento del que se duda. 

Después del significado y separadas por una diagonal (1) aparecen otras 
partes de la sección. Una de ellas corresponde a las versiones de Malina y a 
las definiciones u opiniones que otros autores han tenido sobre el término. 
Cuando no es estrictamente ése el término, se registra la variante a la que el 
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autor se refiere. Otra de las partes corresponde a aclaraciones que he estima
do pertinentes, y otra más a las remisiones a palabras de la misma nómina, al 
vocabulario auxiliar o a dibujos de secciones del cuerpo humano en los que 
aparece más clara la localización de la parte a la que el término se refiere. 
La remisión a otros artículos de la nómina con los que es conveniente la 
comparación se hace con la abreviatura "cfr."; la que se hace a las ilustra
ciones, con la palabra "dibujo", y la que se hace al vocabulario auxiliar, 
con la abreviatura "voc." 

La segunda sección, que se refiere al significado etimológico, se inicia con 
el que le atribuyo al término, entrecomillado. En esta parte incluyo las acla
raciones de "(dudoso)" y "(muy dudoso)" en la forma especificada para la 
primera sección. Se separa esta primera parte de las restantes con una diago
nal (/)_ Las otras partes pueden referirse, como en los casos de la primera 
sección, a opiniones de otros autores -aquí sobre el significado etimológico-, 
aclaraciones que he estimado pertinentes o remisiones a otras fichas de la 
nómina o al vocabulario auxiliar. 

El vocabulario auxiliar está constituido por algunos elementos comunes 
a dos o más palabras de la nómina, de carácter polémico o que requieren una 
mayor explicación. Se ha estimado conveniente extraer esta información de 
la nómina para evitar, en lo posible, repeticiones, y para aligerar el texto. 

Las abreviaturas y signos usados son: 

CF 

cfr. 

CM 

D&A 

dibujo 

HG 

M 

Códice Florentino 

remisión a otro artículo de la nómina, con la que la remi
tente debe ser comparada 

Códice Matritense 

Charles E. Dibble y Arthur J. O. Ande rson , F10rentine 
Codex. Cuando no se especifican tomo y página debe enten
derse que es la parte del capítulo XXVII del libro X en 
donde traducen o comentan la palabra del artículo 

remisión al dibujo en el que aparece localizada la parte del 
cuerpo a la que se refiere la palabra del artículo, dibujo que 
se encuentra en el capítulo "Las partes del cuerpo humano" 

Historia general de /as cosas de Nueva Espafúl de fray Ber
nardino de Sahagún 

indicación de que la palabra aparece con prefijo posesivo 
de la tercera persona del singular 

Vocabulario de fray Alonso de Malina 

(m) 

MC 

no 

RS 

s 

(s) 

(sm) 

lo 

TS 

véase 

VG 

voc. 

2,3,4 ... 

// 
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palabra que proviene del Vocabulario de fray Alonso de 
Molina 

Rafael Martín del Campo. "La anatomía entre los mexica" 

indicación de que la palabra aparece con prefijo posesivo 
de la primera persona del singular 

Diccionario de Rémi Siméon 

Fray Bemardino de Sallagún. Cuando no se especifica obra 
en particular, debe entenderse el capítulo XXVII del libro 
X de los códices Matritense y Florentino 

palabra que proviene de los documentos en lengua náhuatl 
de fray Bernardino de Sahagún 

palabra que proviene tanto de los documentos en lengua 
náhuatl de fray Bernardino de Sallagún como del Voca
bulario de fray Alonso de Malina 

indicación de que la palabra aparece con prefijo posesivo 
de la primera persona del plural 

Thelma D. Sullivan, Compendio de gramática ndhuatl 

remisión a otro artículo de la nómina, donde se analiza 
una variante formal de la palabra, o donde puede en
contrarse información complementaria 

Augusto Freiherr von Gall, "Medizinische Bücher. .. " 

remisión al vocabulario auxiliar de esta nómina (apéndice 
4) 

indicación de que son diversas las acepciones de la palabra 

separación de las distintas partes de cada sección, que pue
den referirse a la opinión del autor sobre el significado del 
término, a opiniones de otros autores, a aclaraciones o a 
remisiones a otros artículos de la nómina. al vocabulario 
auxiliar o a los dibujos 

separación de las dos secciones del artículo, de las que la 
primera corresponde al significado real y la segunda al eti
mológico 
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" " significado etimológico 

Las fichas completas de las obras mencionadas tanto aquí como en la nó
mina y en el vocabulario auxiliar aparecen en la lista bibliográfica general. 

Ejemplos de fichas: 

a. De remisión 

IXTECOCOYOCCO, t. 1 (m),2 véase3 

IXTECOCOYOCTLI.4 

Indicación de que la palabra aparece en las fuentes estudiadas con el pre
fijo posesivo de la primera persona del plural, que aquí es t- en vez de to
por preceder a una palabra iniciada en vocal i. 

2 Indicación de que la palabra proviene del Vocabulario de Molina. 
3 Remisión a otro artículo de la nómina, en el que se hace el análisis de una 

variante formal de la palabra. 
4 Variante formal a la que se remite. 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

b. De análisis 

CUITLATECOMATL. (sm).1 Estó
mago.2 2. 3 Vientre, como cavidad 
del cuerpo donde están los intesti
nos (dudoso).4 /5 M.6 Panza de 
vientre.' D&A. 6 Our stomach.' 
RS.6 Vientre, estómago, buche.' 
/8 El significado que da M pudiera 
referirse a "panza" como vÍscera.9 

/10 cfr. TLATLALILTECO.ll //12 
"el vaso de la mierda"13 f14 voc. 
CUITLA.15 

Indicación de que la palabra está registraga tanto en Molina como en 
Sahagún. 
Primera acepción que doy a la palabra. No lleva número cardinal. 
Indicación de que hay más de una acepción, en este caso una segunda. 
Indicación de que se duda acerca de esta acepción segunda. 
División entre las partes primera y segunda de la primera sección, en este 
caso entre mi opinión y la de otros autores. 
Indicación de los autores que opinan acerca del significado de esta pala
bra. 
Opiniones de los mencionados autores. 
Otra división entre partes de la primera sección. 
Opinión sobre el significado. 
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10 Otra división entre partes de la primera sección. 
1I Remisión a otro artículo de la nómina, con el que es conveniente hacer 

una comparacián. 
12 División entre la sección primera del artículo, que corresponde al signi

ficado real, y la segunda, que corresponde al etimológico. 
13 Significado etimológico que atribuyo al término. 
14 Indicación de división entre las partes de la segunda sección, en este caso 

entre el significado etimológico que atribuyo a la palabra y una remisión 
al vocabulario auxiliar. 

15 Remisión al vocabulario auxiliar, en este caso para aclarar las razones pa
ra dar esta versión etimológica. 
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AACALIUHCA, t. (S), véase ACAL
IUHCA. 

AACALIUHY A, t. (s), véase ACAL-
IUHCA. 

AACA YO, t. (s), véase ACA YOTL. 
AACAYOCA, t. (s), véase ACA YOTL. 
ACALIUHCA, t. (s). Partes estriadas. 

I D&A. Our grooving. II "Lo que 
está en forma de canal". 

ACALIUHY A, t. (s), véase ACAL
IUHCA. 

ACATL. (s). Todo órgano en forma 
de tubo. 2. Uretra. II "El tubo", 
"la caña". 

ACAYO, t. (s), véase ACAYOTL. 
ACAYOCA, t. (s), véase ACA YOTL. 
ACAYOTL. (m). Todo órgano en 

forma de tubo. 2. Uretra. 3. Pene. 
I M. Cosa del caño de la orina o 
de la verga del animal, o la misma 
verga. M. El caño de la vejiga. II 
"El tubo", "la caña", "el conduc
to" . 

ACOLCHIMALLI. (sm). Omóplato. I 
M. El hueso de la espalda. II "La 
rodela del hombro". 

ACOLLI. (sm). Brazo, del hombro al 
codo. 2. Hombro y brazo, hasta el 
codo. 3. Húmero. 4. Músculos del 
brazo y del hombro. 5. Hombro. I 
M. Hombro del hombre. M. Mure
cillos. I Según Motolinía "así se 
llama aquel hueso que va desde el 
codo hasta el hombro, y del mis
mo hueso llaman al hombro acul-
1;". (Memoriales, p. 7). II "El re
codo superior" (dudoso). I voc. 
A. 

ACOLNACAYO, t. (m). Músculos 
del brazo. I M. Pulpejo del brazo, 
II "La carne del hombro". 

ACOLTEUH, t. (m). Hombro. 2. 
Músculos del brazo. I M. Hombro 
del hombre. M. Murecillos en que 
está la fuerza. II "La bola del 
hombro", "la piedra del hombro". 

I voc. TE. 
ACOL TZONYO, t. (m), véase ACOL

TZUNTLI. 
ACOLTZUNTLI. (m). Pelo del hom

bro. I M. Los pelos de encima del 
hombro. II "Los pelos del hom
bro". 

ACOPA ITZTIUH TZUNTLI. (m). 
Cabellos hirsutos. I M. Cabellos 
crespos que van hacia arriba. II 
"Hacia arriba están parados los 
pelos". 

ACULCUAUHYO. t. (s). Espina del 
omóplato (dudoso). I D&A. 
Length of our shoulder (blade). 
II "La parte rígida y larga del 
hombro". II voc. CUAUH. 

ACULHUIHUITZAUHCA, t. (s). Sa
liente que provoca el proceso co
racóideo (dudoso). I D&A. Point 
of our shoulder blade. II "Lo que 
está en forma de púa en el hom
bro ". 

ACHTLI. (m). Semen (dudoso). 2. 
Principio generativo (dudoso). I 
No es del todo seguro que esta 
palabra se refiera a la simiente 
animal y, por ende, a la humana. 
Se incluye porque XINACHTLI, 
su sinónimo, sí aparece en Saha
gún referida particularmente a 
semen. II "Semilla", y ésta de 
"cosa menuda". I voc. ACH. 

AHUACATL. (m). Testículo. I M. 
Fruta conocida, o el compañón. 
II "El aguacate". 

ALAHUAC. (s). Mucosidad. 1M. Lo 
mesmo que alactic. M. Alactic. 
Cosa deleznable, así como anguilo 
la, pan de jabón mojado, o flema, 
&c. D&A. Phlegm. II "Resbaladi-
zo", "untuoso". 

ALOYOTL.(dudoso). (Siméon). Es
croto. I RS duda de este término, 
que él mismo incluye. Consúlte
se RS, v. ihiotia donde interpre-
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ta ya/ayo ompa mihiotia. II "Lo 
del loro" (dudoso). 

ANIMA, t. (m). Anima, alma. I M. 
El alma, o nuestra ánima. II Del 
español "ánima". 

AOCMO CUALLI EZTLI. (m). San
gre de gente cianótica, o sangre 
revuelta con aire por herida de tó
rax, o, más remoto, sangre y mo
co expelidos por la boca por ede
ma pulmonar. 1M. Sangre corrom
pida. II "Sangre que ya no está 
buena" . 

APITZALLI. (sm). Flujo diarreico. 
I M. Cámaras. M. Cámara o mier
da. M. Cámara así (de sangre). 
D&A. Fluid intestinal evacuation. 
II "El soplido líquido". 

ATETL. (m). Testículo. I M. Compa
ñón o cojón. II "La piedra de 
agua", "la bola de agua", "la pie
dra de orina" (muy dudoso), "la 
bola de orina" (muy dudoso). I 
voc. TE y A. I MC, p. 65, dite 
"Huevo de agua", "huevo blan
do", y hace derivar del náhuatl 
el uso que de la palabra "huevo" 
se hace para denominar al testí
culo en español. En contra de 
lo afirmado por MC, hay que 
hacer notar que tet/ significa 
"huevo" sólo cuando va prece
dida de alguna palabra que 
genérica o específicamente se 
refiera a las aves. Además, el 
uso de "huevo" en el sentido de 
testículo es en España muy ante
rior a la época de la conquista 
de México. Véase a Cela, Diccio
nario secreto, v. 1, p. 163-170. 

ATEXICOLLI. (m). Escroto. I M. El 
bolsón de los compafiones. II "La 
cobertura.de los test ículos". 

ATL. (m). Orina. 2. Fontanela. I M. 
Agua, orines, guerra, o la molle
ra de la cabeza. RS. orines, sinci-

pucio, cabeza, cerebro. II Para la 
primera acepción, "el agua"; pa
ra la segunda, "lo superior", "lo 
que está arriba" (dudoso). I 
voc. A. 

ATLAUH, i y ACAC, i (s). Región 
de la comisura anterior de los ge
nitales femeninos externos. I 
D&A. Her vagina. VG, p. 180. 
Eigang in die Scheide. II "En la 
punta de su barranca". I dibujo 
TEPILLI. 

ATLlATL (dudoso). (Siméon). Bi
gote. I RS, p. 43. Atliatl (?) s. 
Bigote. En comp. tatlia (por to
atlia) , nuestro bigote, los bigo
tes en general. I Sin embargo, 
RS, en p. 438, pone TATLlA 
también con el significado de bi
gote, y M sólo tiene T A TLlA y 
no A TLlA TL; S registra tam
bién T A TLlA únicamente. II 
"El pelo que cubre como placa 
cóncava" (muy dudoso). I voc. 
TATLlA. 

AXIXICPA CUITLATL. (m). Resi
duos anormales que flotan en la 
orina. I M. Cosa cuajada que pare
ce en la orina, así como hilazas, o 
la vejiga del animal. II "Suciedad 
que está arriba de la orina". I voc. 
CUITLA. 

AXIXPIAZTLI. (m). Uretra. I M. El 
caño de la orina. II "El tubo de la 
orina" . 

AXIXTECOMATL. (sm). Vejiga. I M. 
la vejiga de la orina. II "El vaso es
feroide de la orina". 

AXIXTETZAHUALlZTLI. (m). Re
siduos anormales que flotan en la 
orina. I M. Hilazas que parecen en 
la orina. M. Cosa cuajada que pa
rece en la orina, así como hilazas. 
II "Película coagulada de la ori
na". 

AXIXTLI. (sm). Orina. I M. Meados 
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o orines. II "El excremento líqui
do". 

AXIXYOPACUITLATL. (m). Resi
duos anormales de la orina. I 
M. Hilazas que parecen en la 
orina. '11 "Suciedad de la orina". 
I voc. CUITLA. 

A YO, t. (s). Semen I D&A. Our 
moisture. II "Nuestro líquido". 

A YOTLI. (m). (Aparece con este 
sentido sólo en composición, 
en AYOICHIQUI, rapar, raer 
el pelo). Cabeza. II "La calaba
za". 

AZTLACAPALLI. (s). Brazo (dudo
so). II "El ala de ave". 

CACZOLLI. (sm). Callosidad de las 
plantas de los pies. I M. Callos de 
los pies. II "Las sandalias viejas". 

CACZOLEHUAYOTL. (m). Callosi
dad de las plantas de los pies. I M. 
Los callos de los pies. II "La piel 
de las sandalias viejas". 

CAMAC. (m), Véase CAMATL. I M. 
la boca o en la boca. 

CAMACHALACALlUHCANTLI. (s). 
Parte lateral (dudoso) y acanalada 
de la quijada, incluidos los tejidos 
blandos que la cubren. I D&A. 
Grooved part of the lower jaw. 
VG, p. 139. Kinnbacken. II "La 
parte lateral (dudoso) y acanala
da de la quijada". I voc. CAN. 

CAMACHALCUAUHYOTL. (m). Ma
xilar inferior, tejido óseo. I voc. 
CAMACHAL. I M. El hueso 
de toda la barba. II "Parte du
ra del maxilar inferior". I voc. 
CUAUH. 

CAMACHALHUACAL, too (s), véase 
CAMACHALHUACALlUHY AN
TLI. 

CAMACHALHUACALlUHY ANTLI. 
(s). Tejido blando que cubre la 
parte hueca inferior de la quijada. 

/ D&A. Concave part of the lower 
jaw. VG, p. 139. Kaumuskeln (?) I 
Es tejido blando de acuerdo con el 
contexto de S. II "Parte cóncava 
del maxilar inferior". 

CAMACHALLI. (sm). Maxilar infe
rior, tejidos óseo y blandos. 
2. Maxilar inferior, tejido óseo. 
3. Abertura de la boca. I M. Qui
jar o quijada. M. La barba rasa. 
M. Camachaloliztli. abertura de 
la boca. D&A. Lower jawbone. 
II "Parte perforada de la región 
de la boca". I vOC. CAMA. 

CAMAPANTLI. (m). Carrillo. I M. 
Carrillo de la cara. II "Lo que es
tá encima de la boca", entendien
do por boca el orificio bucal. I 
vOC. CAMA y PAN. 

CAMATAPALLI. (sm). Posibilidad 
a. Paladar duro, o parte del pala
dar apoyada en los huesos palati
nos y maxilares, lo que lo haría di
ferente a COP ACTLI. Posibilidad 
b. Paladar, lo que haría que inclu
yera a COPACTLI. 1M. Los pala
dares. M. Paladar. copactli, toco
paco D&A. Palate. VG, p. 138. Der 
harte Gaumen. I cfr. COP ACTLI. 
II "Parte cóncava de la cavidad 
bucal". I vOC. CAMA y TAPAL. 

CAMATETL. (sm). Carrillo hinchado 
(dudoso). I M. Carrillos grandes. 
M. Los grandes y gordos carrillos. 
D&A. Cheek; pero más abajo: 
Cantli, cheek. II "Las bolas de los 
carrillos". I vOC. CAMA y TE. 

CAMATOCHOMIO, too (s), véase 
CAMA TOCHOMITL. 

CAMATOCHOMITL. (m). Vello de 
los labios. I M. El vello sotil 
de los labrios. II "El vello de la 
región de la boca". I cfr. TOCH
OMITL. vOC. CAMA. 

CAMATL. (sm). Boca, orificio bucal. 
2. Región de la boca. I vOC. CA-
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MA. I M. Boca. II Etimología 
desconocida. 

CAMATZONTU. (sm). Pelo de los 
carrillos. I M. El vello de los ca
rrillos. II "El pelo de los carrillos". 
! voc. CAMA. 

CAMAXITECUILLI. (s). Mucosa bu
cal (dudoso). I D&A. Vocal cords. 
VG, p. 144. Kehlkopfdeckel. II 
"Lo envuelto de mucosa en la bo
ca". I voc. XITECUIL. 

CANAHUACANTLI. (sm). Sienes. 
1M. Sienes, parte de la cabeza. II 
"Donde se adelgaza lateralmen
te" (dudoso). I voc. CAN. 

CANAHUACATZUNTLI. (m). Ala
dares. I M. Cabellos, los viejos. M. 
Aladar de cabellos. II "Los cabe
llos de las sienes". 

CANTU. (sm). Carrillo. I M. Carri
llo de la cara. II "Los laterales" 
(muy dudoso). I VQC. CAN. 

CECELI, too (s). Cartllago. I M. Cece
licayot!. ternilla, entre carne y 
hueso. II "Lo tierno". I vOC. CE. 

CECELICA. (s), véase CECEU. 
CECELICA YOTL. (m), véase CE

CEU. 
CECEPOCTLI. (sm). Nudillo, artejo. 

I M. Los artejos de los dedos. 
D&A. Knuckle. II "Los que están 
unidos". I vOC. CE. 

CECEYOTL. (sm), véase CEYOTL. 
CELICA. (s), véase CECEU. 
CEMIXTLI MAPILU. (s). Cara pal-

mar de los dedos. I D&A. All the 
surface of the fingers. II "La haz 
completa de los dedos de la ma
no". I vOC. IX. 

CENTLAMANTLI TONACA YO. 
(m). Parte del cuerpo humano. 
I M. Miembro, parte del cuerpo. 
II "Una cosa de nuestro cuerpo". 

CETL. (m). (Aparece sólo en com
posición y referido a animales: 
MAZACETL, seho de animal; pe-

ro de él derivan CEYOTL y CE
CEYOTL, que son referidos al 
hombre). Materia grasa, blanca y 
blanda. 2. Riñonada II "Lo que 
se coagula". I vOC. CE. 

CEYOTL. (m). Materia grasa, blanda 
y blanca. 2. Tuétano. 3. Riñona
da. I En el sentido de "tuétano" el 
proceso de derivación parece ser 
CEYOTL (grasa) -+ OMICEYOTL 
(tuétano) -+ CEYOTL (tuétano). I 
M. Meollo o tuétano de huesos. M. 
Ceceyotl. riñonada. M. Ceceyotl. 
sebo de animal, riñonada, tuétano 
o caña de vaca. II "El conjunto de 
lo que se coagula". I vOC. CE. 

CIACAC. (m), véase CIACATL. 
CIACATL. (sm). Sobaco, axila I M. 

Sobaco, lugar debajo del brazo. 
D&A. Armpit. II "El mojado" 
(muy dudoso). / vOC. CIACA. 

CIACATZONTLI. (sm). Pelos del so
baco. I M. Los pelos de los soba
cos. II "Los pelos del sobaco". 

CICIOTCA, too (s), véase CICIOTCA
YOTL. 

ClCIOTCA YOTL. (s). Haces muscu
lares, con perimisio y tendones. 
I D&A. Tissue. VG, p. 124. Ner
ven. II "El conjunto de lo que 
está cosido (a lo demás)". I vOC. 
CIOT, CIYOT. 

CIHUAA YOTL. (m). Secreción ge
nital femenina, a la que se le 
atribuía función generativa co
rrespondiente a la del semen. 
2. Principio generativo femeni
no. I M. Simiente de mujer. II 
"El líquido femenino". 

CIHUACOCOLLI. (m). Menstruo. I 
M. Menstruo, camisa de mujer, o 
su costumbre. II "La enfermedad 
femenina". 

CIHUAH INCOCOLIZ. (m). Mens
truo. I M. Flor de la mujer. /1 
"La enfermedad de las muje-
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res" . 
CIHUAITITL. (m). Vientre de mujer. 

I M. Vientre de mujer. II "El 
vientre femenino". 

CIHUAITETL. (m), véase CIHUA
ITITL. 

CIHUANACAYOTL. (Siméon). Ge
nitales femeninos externos, com
prendidas vulva y vagina. II "El 
conjunto de carne de la mujer". 

CIHUAPILU. (s). Genitales femeni
nos externos, comprendidas vulva 
y vagina. I D&A. Vulva. II "El 
surgente de la mujer". /D&A. 
"Lady". I No es aceptable la 
traducción de D&A, ya que no 
explica el caso de TEPILLI. I 
vOC. PIL. 

CIHUATL. (s). Matriz. I D&A. 
Uterus. VG, p. 198. Hymen. II 
"La mujer". 

CIHUATL lACAYO. (m). Vagina. I 
M. El caño de la generación de la 
natura de la mujer. II "El tubo de 
la mujer". 

CIHUATLA YELU. (m). Placenta y 
membranas ya expulsadas. I M. 
Pares de la mujer que pare. M. Las 
pares de la mujer. II "La suciedad 
femenina" . 

CIHUA YO, i. (s), véase CIHUA
YOTL. 

CIHUA YO, too (m). Secreción genital 
femenina, a la que se atribuía fun
ción generativa correspondiente a 
la del semen. 2. Principio genera
tivo femenino. I M. Simiente de la 
mujer. II "(Nuestro) líquido feme
nino". I Deriva de CIHUAATL y 
debiera aparecer con doble A. La 
desinencia YO aparece para indi
car que es parte -y no posesión
del sujeto. Véase a Anderson, 
Rules ... , p. 65, sobre la diferencia' 
entre noxinach y noxinachyo. 

CIHUA YOTL. (m). Matriz. I M. Ma-

dre do concibe la mujer. II "La 
feminidad" . 

CINCUL, too (s). Pene. I D&A. Penis. 
II "La mazorca curvada" (dudo
so). I vOC. CINCUL. I D&A. From 
tzincouia?, possibly inferring sex
ual relations with a prostitute. 

CIYACAC, no. (m), véase CIACATL. 
CIY ACATL. (m), véase CIACATL. 
CIY ACATZON, too (m), véase CIA-

CATZONTLI. 
COATL. (s). Intestino. D&A. In

testine. /1 "La serpiente". 
COATLANTLI. (sm). Colmillo. I M. 

Colmillo. D&A. Canine. II "El 
diente de serpiente". 

COCOCOYO, too (s), véase COCOTL. 
COCOCOYOCA, too (s), véase CO

COTL. 
COCOCHIA, too (m), véase CO

CHIATL. 
COCOCHITTOLLI. (s). Nuez de la 

garganta. II "La bola de piel de
licada del cuello" (dudoso), o 
"el cuerpo cilíndrico y curva
do del cuello" (dudoso). I vOC. 
CHIT y TOL. 

COCOLIUHCA, too (s), véase COL
IUHCA. 

COCOPUZTECCA, too (s). Nuez de 
la garganta. II "Lo que está 
quebrado en el cuello". 

COCOPUZTECCAN, too (m). Nuez 
de la garganta. I M. La nuez de 
la garganta. II "Lugar en el que es
tá quebrado el cuello". 

COCOTOTZAUH, too (m), véase 
COTOTZAUHCA. 

COCOTOTZAUHCA, too (s), véase 
COTOTZAUHCA. 

COCOTOTZAUHY A, too (s), véase 
COTOTZAUHY A. 

COCOTOTZAUHYAN, too (m), véa
se COTOTZAUHY A. 

COCOTL. (sm). Todo órgano en for
ma de tubo. 2. Garganta. 3. Ure-
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tra. 4. Tubo de la respiración 
(faringe. laringe. tráquea). 5. Tubo 
de la ingestión (faringe, esófago). 
6. Cuello. / M. Garguero. D&A. 
Esophagus. There is a confusion in 
this among various terms as 
defined in vocabularies. D&A. 
Tube (windpipe). D&A. Cocotli. 
Urethra. // "El tubo". 

COCOTLI. (sm), véase COCOTL. 
COCOTLALHUA YO, too (m). Ner

vios, tendones y vasos sanguíneos 
del cuello. / vOC. COCO. / M. 
Las venas o cuerdas del pescuezo, 
o la garganta. // "El conjunto de 
las partes acordonadas del cue
llo". / vOC. TLALHUA. 

COCOTZONTLI. (s). Pelos del cue
llo. /D&A. Hair of throat. 1/ "Los 
pelos del cuello". 

COCOXIXIPOCHTLI. (m). Nuez de 
la garganta. I M. Nuez del cuello. 
M. Nuez de la garganta. // "El chi
chón del cuello". 

COCOXITTONTLI. (s). Nuez de la 
garganta. / D&A. Adam's apple. 
1/ "La pielecilla delicada del cue
llo". / vOC. XIT y XIP. 

COCOXQUI. (s). Genitales femeni
nos externos, comprendidas la 
vulva y la vagina. I D&A. Vulva. 
/ / "El enfermo". / D&A. "Sic k 
member". / RS dice que COCOX
QUI es también mignon (puto, 
afeminado), pero ignoro su fuen
te. 

COCOYO, too (s), véase COCOTL. 
COCOYOCA, too (s), véase COCOTL. 
COCOYONY AN, too (m), véase CO-

YONYA. 
COCOYOY A, too (m), véase CO

YONYA. 
COCOYOY AN, too (m), véase CO

YONYA. 
COCHIATL. (sm). Pestañas. / M. Pes

taña. // "Agua del sueño (muy 

dudoso) o "los pelos del sueño" 
(muy dudoso). / vOC. eOCH y 
TATLIA. 

COCHIO, too (s), véase COCHIATL. 
COLIUHCA, too (s). Curvas. / D&A. 

Our curving. / / "Lo que está en 
forma curva". 

COMALLI. (m). Bazo. / M. Camal 
adonde se cuecen tortillas de 
maíz &c. o el bazo. / / "El ca
mal". 

COMIC. (s). Contenido de la cavidad 
abdominal. /1 "El interior de la 
vasija". / D&A. "Interior of the 
vessel" . 

COMITL. (s). (Aparece sólo en com
posición, en COMIC). Cavidad 
abdominal. 1/ "La olla". 

CONEeUITLATL. (m). Caca de ni
ño. I M. Suciedad de niños. /1 "La 
caca del niño". 

CONEMATLATL. (Siméon). Am
nios. // "La red del niño". 

CONEXIQUIPILLI. (s). Amnios. / 
D&A. Womb. // "La bolsa del ni-
ño". 

COPACTLI. (sm). Paladar blando 
(dudoso). / M. El paladar. D&A. 
Palate. VG, p. 141. Der weiche 
Gaumen. I VG hace la distinción 
entre COP ACTLI y CAMAT A
PALLI, y dice que el primero es el 
blando y el segundo el duro. M, 
pese a que trae los dos en la 
parte náhuatl-español (Copactli. 
el paladar, y Camatapalli. los 
paladares), sólo tiene COP ACTLI 
en la parte español-náhuatl. S dice 
de COPACTLI "como barranca" y 
"blando" (yamanqui), y trata am
bos por separado. / / "La parte 
curva superior" (muy dudoso). 
Posiblemente se trate de la com
posición de PAC, "encima", y de 
CO, que parece tener un primario 
significado de línea, superficie o 
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cuerpo curvos. / vOC. eo. I dibujo 
COPACTLI. 

(,OTONeA, no HUIHUILTECA, no. 
(m). Parte del cuerpo humano. I 
M. Mi próximo, o pedazo, o miem
bro mío. /1 "Lo que está como 
parte o pedazo, lo que está separa
do". 

eOTOTZAUHCA. too (s). Lugar don
de se dobla el cuerpo. 2. Diartro
sis. 3. Corva. I D&A. Uur folding 
place. VG, p. 204. Unsere Steifheit. 
/ I "Lo que está en forma doblada", 
"lo que está en forma plegada". 

COTOTZAUHYA, too (s). Lugar 
donde se dobla el cuerpo. 2. Diar
trosis. 3. Corva. I M. Tococoto
tzauhyan. chueca donde juegan 
los huesos. D&A. Our folded place. 
II "El plegadero", "el dobladero". 

COTZCO, too (sm). Corva, Hueco po
plíteo. I M. Corva de la pierna. M. 
Corva de la pierna o pantorrilla. II 
"Sobre la pantorrilla". 

COTZEHUATL. (s). Piel de la panto
rrilla. I D&A. Skin of the calf of 
the lego II "La piel de la pantorri
lla" . 

COTZICPAC, too (s). (Aparece sólo 
en el CM). Parte superior de la 
pantorrilla. II "Encima de la pan
torrilla" . 

COTZNACATL. (s). Carne de la pan
torrilla. I D&A. Flesh of the calf 
of the leg. II "La carne de la pan
torrilla" . 

COTZNOLIUHCA, too (s). Arco de la 
pantorrilla. Curva que forman los 
gastronecmios. Tal vez se refiera a 
la diferencia de altura en la curva 
de ambos músculos, y en ese caso 
se compararía a la posición que 
adquieren dos haces, uno sobre 
otro, al imprimírseles un movi-' 
miento de torsión. I D&A. Twist 
of the calf of our leg. II "La 

torsión de la pantorrilla". 
COTZNONOLIUHCA. (s), véase 

COTZNOLIUHCA. 
COTZTETL. (sm). Pantorrilla. I M. 

Pantorrilla de la pierna. II "La pie
dra de obsidiana de la superficie 
redonda", o "la bola dura" (muy 
dudoso). I COTZTLI y COTZ
TETL aparecen como sinónimos. 
Derivan de ITZTLI e ITZTETL 
respectivamente, cuyo significado 
es "obsidiana", tal vez con el ma
tiz de referirse el primero al objeto 
elaborado o formado por dicho ma
terial, y el segundo al material 
mismo. En cuanto a CO, parece 
significar en este caso "cuerpo 
curvo". I voc. CO. 

COTZTEYACAC, too (s). Punta de la 
pantorrilla, parte más prominente 
de los gastronecmios. I D&A. Point 
of our calf. II "En la punta de la 
pantorrilla" . 

COTZTLALHUATL. (m). Nervios, 
tendones y vasos sanguíneos de la 
pantorrilla. 2. Venas varicosas de 
las pantorrillas, según MC, p. 56. I 
M. Vena ñudosa de las piernas. M. 
Los niervos de la pantorrilla. I Pa
rece correcta la afirmación de MC 
en el sentido de que COTZTLAL
HUATL sea "vena varicosa", ya 
que M menciona "vena ñudosa", y 
en el Diccionario de autoridades 
se dice de "nudo": "Se llama tam
bién el bulto o tumor que suele 
hacerse en los nervios o huesos, o 
por contracción de aquéllos, o po 
la rotura dé stas cuando se vuelven 
a unir". Aunque la acepción no 
comprende las venas nudosas, 
puede entenderse de ellas por ex
tensión. /1 "Las partes acordona
das de las pantorrillas". / vOC. 
TLALHUA. 

COTZTLI. (sm). Pantorrilla. / M. 
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Pantorrilla. M. - Pantorrilla, de la 
pierna. D&A.Calfoftheleg. II "La 
obsidiana de la superficie redonda" 
(muy dudoso) o "la bola dura" 
(muy dudoso). I cfr. COTZTETL. 

COTZTZONTLI. (s). Pelos de la pan
torrilla. II "Los pelos de la panto
rrilla" . 

COTZTZOTZOL, too (s). Tejido gra
so y piel, blandos y colgantes, de 
la pantorrilla. Se hace énfasis en la 
grasa. I D&A. Flabbiness of the 
calf of our leg. II "Las tiras de la 
pantorrilla" _ 

COYONYA, too (m). Ijada. I M. Ija
da, parte del cuerpo. M. Cocoyon
yan. ijares. II "La depresión". 

COYOY A, too (s), véase COYONY A. 
COYOYAN, to_ (m), véase COYON

YA. 
COZTIC ALAHUAC. (s). Mucosidad 

amarilla. I M. Cólera verde. D&A. 
Yellow phlegm. II "La mucosidad 
amarilla" . 

CUACACALACCAN, too (m). Entra
das de la frente. I M. La calva o las 
entradas de la frente. RS. Cráneo, 
caja ósea del cerebro. II "Lugar de 
entradas en la cabeza". 

CUACOYOY AN, too (m). Fontanela. 
I M. Mollera de la cabeza. II "Lu
gar de depresión de la cabeza". 

CUAEHUATL. (s). Piel del casco de 
la cabeza. I M. Cuaehuayotl. el 
cuero de la cabeza. II "La piel de 
la cabeza". 

CUAEHUA YO. (m), véase CUAE
HUATL. 

CUAEHUA YOTL. (m), véase CUA
EHUATL. 

CUAITL. (sm). Cabeza (sin la cara). 
I M. Extremidad de algo, o la ca
beza. S. lo alto de ella como es la 
superficie del casco, vértex_ D&A. 
Our head. I En español el término 
"cabeza" es ambiguo, ya que sig-

nifica tanto la parte superior del 
cuerpo del hombre como ésta 
sin la cara. CUAITL se refiere a la 
segunda acepción II "La extremi
dad". 

CUAIZTALLI. (m). Cabello canoso. 
I M. Canas de la cabeza. II "Lo 
blanquecino de la cabeza" .. 

CUALACTLI. (s). (Aparece sólo en 
compuestos). Humor viscoso. 1/ 
Etimología desconocida. I vOC. 
CUALAC. 

CUANACATL. (s). Carne del casco 
de la cabeza. I M. Cuanacayotl.la 
carne del casco de la cabeza. M. 
Cuanacayotl. la carne o cuero del 
casco de la cabeza. II "La carne 
del casco de la cabeza"_ 

CUANACA YOTL. (m), véase CUA
NACATL. 

CUANATZINCA, too (m). Suturas 
del cráneo. I M. Comisuras, juntu
ras o rayas del casco de la cabeza. 
II "Donde hay junturas en el 
cráneo" (muy dudoso). RS da a 
CUANATZINCA YOTL las raíces 
CUANACATL y TZINCA YOTL. 
No es aceptable su afirmación 
porque: a. la composición sería 
CUANA y no CUANACA; b. no 
registra RS el término TZINCA
YOTL; C. si es cráneo, no tiene 
por qué hacer alusión a CUANA
CATL, "carne de la cabeza". I Es 
posible que NATZ indique unión, 
juntura de dos sólidos, pues NA
NATZCA, intensivo de NATZCA, 
significa "crujir, rechinar". 

CUANEPANTLA, too (m). Cerebro. 
2. Coronilla. I M. Celebro, meollo 
de la cabeza. M. La coronilla de la 
mitad de la cabeza. II Para la pri
mera acepción, "en medio (en el 
interior) de la cabeza", considera
da ésta sin la cara; para la segunda, 
"enmedio (en la superficie) de la 
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l.:abc/.a", I.:onsiderada ésta sin la 
I.:ara. 

('UANEPANTLATLI. (s). Coronilla. 
II "Enmedio (en la superficie) de 
la cabeza". considerada ésta sin la 
cara. 

CUAOLOLIUHCA YOTL. (Siméon). 
Redondez de la cabeza. II "Lo 
que es redondo en la cabeza". 

CUAPPANTLI. (sm). Hueso ilíaco. 
2. Cadera, como región, incluidos 
tejidos duros y tejidos blandos 
(dudoso). 3. El conjunto óseo de 
la cadera: extremo superior del 
fémur y hueso ilíaco (dudoso). I 
M. Las caderas. M. puente de 
madera, o cuadril. D&A. Hip. VG, 
p. 173. Steg. I En relación a la 
acepción 1, aunque se trata del 
hueso ilíaco, la descripción de S 
parece aludir a su parte inferior: 
connacatztic, "es como asa de 
jarro", serían el obturado y los 
huesos que lo limitan; chichi
quiltic, "es como arpón", sería la 
espina isquiática; cuappayacatl, 
"el extremo plano y duro", y 
referido particularmente a esta 
parte el adjetivo celic, "tierno", 
parece ser la cara articular del 
pubis, que es cartilaginosa. En 
relación a la acepción 2, para 
sostenerla sólo se cuenta con la 
versión, muy ambigua, de M, "las 
caderas". En relación a la acep
ción 3, para sostenerla sólo se 
cuenta con la consideración de M 
de que CUAPPANTLI y QUEZ
TEPOLLI son sinónimos, cuando 
en realidad parece que el primero 
es el ilíaco y el segundo la parte 
superior del fémur. I dibujo 
QUEZTLI, QUEZCUAUHYOTL 
II "La superficie plana (¿alarga
da?) dura". 

CUAPPA y ACATL. (s). Extremo del 

pubis: Ramus supo ossis pubis + fa
cies symphysialis. I D&A. End of 
hip bone. VG, p. 173. Darnm. II 
"El extremo del cuadril". 

CUATEHUILACACHIUHCA YOTL. 
(s). Coronilla. I D&A. The round
ness of the head. II "Lo que está 
en forma de disco en la cabeza". 

CUATEHUILACACHIUHY ACA, too 
(s), véase CUATEHUILACA-
CHIUHCA YOTL. 

CUATETEXOTL. (m), véase CUA
TEXTLI. 

CUATETEXTLI. (sm), véase CUA
TEXTLI. 

CUATETEXXO, too (m), véase CUA
TEXTLI. 

CUATETEXYO, too (s). (Aparece así 
en los PM). Véase CUATEXTLI. 

CUATETEZTLI. (m), véase CUA
TEXTLI. 

CUATEXQUIMILIUHCA YOTL. (m). 
Meninges. I M. La membrana, o 
tela de los sesos. II "Lo que está 
como envoltura de los sesos". 

CUATEXOTL. (m), véase CUATEX
TU. 

CUATEXTLI. (sm). Sesos, cerebro. / 
M. Sesos por meollos. M. Los 
meollos, o sesos de la cabeza. 
D&A. Brain. II "La masa de la ca
beza". 

CUATEXXOTL. (m), véase CUA
TEXTLI. 

CUATEYOLLOTL. (m). Coronilla. / 
M. La coronilla del medio de la 
cabeza. /1 "El centro discoidal de 
la cabeza". / voc. CUA, TE y 
YOLLO. 

CUATLALHUAYOTL. (m). Vasos 
sanguíneos de la superficie de la 
cabeza, considerada ésta sin la ca
ra. I M. Las venas o nervios de la 
cabeza. / / "El conjunto de partes 
acordonadas de la cabeza". / voc. 
CUA y TLALHUA. 
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CUATLAPANCAYOTL. (Siméon). 
Suturas del cráneo. / / "Las que
braduras de la cabeza". 

CUATLAXCON. (s). (Aparece así en 
el CF). Véase CUAUHTLAXCON. 

CUATZONTLI. (m). Cabellos. 2. Me
chón de cabellos. 3. Coleta. / M. 
Cuatzuntli. cabellos de la cabeza. 
M. Cuatzuntli. cabellos que dejan 
en el cogote a los muchachos 
cuando los tresquilan. M. Cua
tzuntli. cabellos que cuelgan so
bre la frente. M. Coleta de cabe
llos. M. Cabellos, o pelos de la 
cabeza. / / "Los pelos de la cabe
za". 

CUAUHPA, too (s), véase CUAP
PANTLI. 

CUAUHTLAXCON. (s). Pene. / D&A. 
Penis. // "El recipiente que es lan
zado (cuando está) duro" (muy 
dudoso). / D&A. From QUAUH
TLAZA?, possibly inferring fre
quent sexual relations. / Este 
nombre dado al pene ofrece serios 
problemas de interpretación. En 
primer término, aparece en dos 
formas distintas: CUAUHTLAX
CON en el CM y CUATLAXCON 
en el CF. CUAUHTLAXCON tie
ne por raíces, sin lugar a dudas, 
CUAHUITL, TLAZA y COMITL. 
COMITL es "olla" y CUAHUITL 
es "madera", "palo", pero puede 
indicar dureza o, precediendo a 
los verbos, firmeza o intensidad 
de la acción. TLAZA es "arrojar", 
"echar';. D&A opinan que es posi
ble que este nombre derive del 
verbo, ya compuesto, CUAUH
TLAZA, que inferiría frecuentes 
relaciones sexuales' (CF, X, p. 
123). De este verbo hay dos acep
ciones: M dice: "Echarse muchos 
con una mujer o dar botín". RS 
dice: "Avoir de fréquents rapports 

avec une femme", en la original 
edición en francés. Excepcional
mente prefiero ahora a RS y no a 
su fuente, por tres razones: 1, 
porque etimológicamente se jus
tifica la versión de RS al dar a 
CUAUH el sentido de intensidad 
o de frecuencia, mientras que no 
hay en la palabra nada que indi
que pluralidad de agentes; 2, por
que parece corresponder CUAUH
TLAZA a la expresión mexicana, 
actual, vulgar pero muy usada, 
"echar palo", que significa tener 
relación sexual; 3, porque la ver
sión de M puede ser una simple 
errata de añadido de una s, que 
convertiría el adverbio "mucho" 
en el adjetivo "muchos". CUA
TLAXCON tiene por raíces 
CUAITL, TLAZA y COMITL, la 
primera con el significado de "ca
beza". Hay la posibilidad de tra
ducir la palabra dando a cada raíz 
su valor primario, o la de buscar, 
como en CUAUHTLAXCON, el 
significado del verbo compuesto, 
en este caso CUATLAZA, que 
vierte M: "Cabecear con presump
ción y vanidad". Lo anterior daría 
a escoger entre cuatro significados 
posibles que, cosa curiosa, resul
tan a cual más picante: 1. "La olla 
que es arrojada dura". 2. "La olla 
que echa palo". 3. "La olla que 
lanza la cabeza". 4. "La olla que 
mueve la cabeza con presunción". 
Elijo la primera porque TLAZA 
-sola o en sus compuestos- está 
expresada como TLAX, lo que 
hace suponer un sustantivo deri
vado de un verbo, sustantivo im
personal que sería el objeto di
recto de la acción. Véase al 
respecto a TS, p. 126. 

CUAXICALlTZOPYAN, (to). (m). 
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Fontanela. I M. Mollera de la ca
beza. II "Lugar de la punzadura 
del cráneo". 

CUAXICALLI. (sm). Cráneo. 2. To
talidad de la cabeza ósea (dudoso). 
I M. Calaverna. M. Caxco de la ca
beza. I Con respecto a la acepción 
2, sólo la justifica vagamente la 
versión de M, "calaverna". S. no 
la justifica, ni lo hace la etimolo
logía. II "El vaso de la cabeza", 
entendida ésta como la parte supe
rior. del cuerpo humano, sin la 
cara. 

CUAXICALMONAMICY AN, too (m). 
Fontanela. I M. Mollera de la ca
beza. II "Lugar donde se encuen
tran (las partes del) cráneo. 

CUAXIPETZTLI. (sm). Calva. I M. 
Calva. D&A. Bald pate. II "La su
perficie pulida de la piel descubier
ta de la cabeza". I vOC. XIP. 

CUAXUXUMULLI. (m). Calva fron
tal. I M. Calva o las entradas de la 
cabeza. M. Entradas de la frente. 
II "Los rincones de la cabeza". 

CUAYOLLOTLI. (m). Coronilla. 
2. Cerebro. I M. Coronilla lo al
to de la cabeza. M. Celebro, 
meollo de la cabeza. II Para la 
primera acepción, "el centro (su
perficial) de la cabeza", enten
diendo ésta sin la cara; para la 
segunda, "el centro (interno) de 
la cabeza", entendiendo ésta sin 
la cara. I vOC. YOLLO. 

CUCHIY A, too (s). (Aparece así en 
b PM). Véase COCHIATL. 

CUErUECUEYO, too (s), véase CUE· 
CUEYO. 

CUECUECUEYOCA, too (s), véase 
CUECUEYO. 

CIJECUELPACHIUHCAN, too (m),. 
\ éase CUELP ACHIUHCAN. 

CUECUEYO, too (s). Las partes 
brillantes del cuerpo. I D&A. 

Our glistening. ve, p. 207. Unsere 
juckenden Teile. II "Los relum
brantes". 

CUECUEYOCA, too (s), véase CUE
CUEYO. 

CUECHCOCHTLA, too (s). (Apare
ce así en el CF). Véase CUEX
COCHTLA. 

CUELPACHIUHCAN, too (m). Ijada. 
1M. Los ijares, o la ijada, parte del 
cuerpo. RS. Cadera, flanco, lado. 
II "Los plegaderos". 

CUEXCOCHTETL. (sm). Occipucio. 
I M. Cogote. M. Colodrillo. M. 
Nuca de la cabeza. D&A. Occiput. 
ve, p. 129. Nacken. I cfr. CUEX
COCHTLI. II "La bola de la falda 
del sueño" (muy dudoso). I vOC. 
TE, COCH Y CUEXCOCH. 

CUEXCOCHTLA, too (s). Región 
occipital. I D&A. Our occipital 
region. I cfr. CUEXCOCHTLI. II 
"El lugar de la falda del sueño" 
(muy dudoso). I voc. COCHo 

CUEXCOCHTLI. (sm). Nuca (dudo
so). I M. Colodrillo. M. Cogote. 
D&A. Nape of the neck. ve, p. 
129. Hinterhaupt. I Es difícil es
tablecer si existe diferencia entre 
CUEXCOCHTLI y CUEXCOCH
TEIL, ya que M, en sus diferentes 
versiones, da a ambos el valor de 
"cogote" y "colodrillo", y de 
CUEXCOCHTETL dice, además, 
"nuca de la cabeza". Sin embargo, 
es verosímil que exista distinción, 
como lo sostienen D&A, y ésta 
puede ser: CUEXCOCHTLI == nu
ca (cuello); región de las vértebras 
cervicales, cuando menos la supe
rior; cerviz. CUEXCOCHTLA ==re
gión occipital. Las razones para 
suponer distinto significado son: 
a. Etimológicas: TETL, "bola", 
"piedra", se refiere a la porción 
de la cabeza más que al cuello. 
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b. De descripción en la lista de S, 
que dice de CUEXCOCHTLI "aca
nalado, y de CUEXCOCHTETL, 
"duro, recio, se hace crujir", y 
que se le coloca en determina
da posición al correr. c. De sepa
ración en el texto de S: no los 
da como sinónimos, sino que 
los separa, uno inmediatamente 
después del otro. D&A, por otra 
parte, distinguen entre CUEX
COCHTLI = nape of the neck; 
CUEXCOCHTETL = occiput, 
y CUEXCOCHTLA = occipital 
region. / / "La falda del sueño" 
(muy dudoso). / voc. COCHo 

CUEY ANENEPILLI. (s). Frenillo. / 
Fraenum ol' the tongue. / / "Len
gua de rana". 

CUEZCO, too (s), véase CUEZCON. 
CUEZCON, too (sm). Coronilla. 2. Co

ronilla calva. / M. Coronilla de lo 
alto de la cabeza. D&A. Crown of 
the head. / La acepción 2 deriva 
de la descripción de S; pero en 
composición, como en CUEZCON
CUAILACATZTLI, no queda du
da de que se trata originalmente 
de la zona, con pelo o sin él. / / 
"La troje". / Lógicamente debie
ra ser CUEZCOMALLI, "tapadera 
de la troje", y no CUEZCOMATL, 
"troje"; pero aparece así tanto en 
M como en S. 

CUEZCONCUAITL. (Siméon). Coro
nilla. / RS. Parte de arriba de la 
cabeza, de la cabellera o la pro
pia cabellera. / / "La troje de la 
cabeza". 

CUEZCONCU AILACA TZTLI, too 
(m). Remolino de cabellos. / M. 
Remolino de pelos o de cabel1os. 
/ / "El remolino de la cabeza en la 
coronilla" . 

CUILCHILLI. (sm). Recto. / M. El 
salvohonor. M. Sieso el salvoho-

nor. M. Rabo, por el salvohonor. 
D&A. Anus. VG, p. 175, Mast
darm. / Pese a la versión de M, 
es inadmisible la versión de CUIL
CHILLI como "ano", si se toman 
en cuenta el significado etimológi
co y el que exista la palabra CUIL
CHILQUIXTIA para indicar pro
lapso rectal. / / "El chile pintado". 
/ Debe de referirse al recto salido 
e irritado. 

CUILCHILTENTLI. (s). Bordes del 
prolapso rectal. / D&A. Edge of 
anus. / cfr. CUlLCHILLI. / / "El 
borde del recto". 

CUITLACAXIUHY ANTLI. (sm). 
Depresión de la región lumbar. / 
M. La pretina. D&A. Waist. VG, 
p. 169. Achsenh6h1e. RS. Riño
nes. / Aunque M da como signifi
cado "pretina", la etimología y la 
desclÍpción de S indican que se 
trata sólo de la parte posterior. / / 
"Donde la parte próxima al ano 
es como una escudilla". / vOC. 
CUITLA. 

CUlTLAHUAQUIZTLI. (s). Excre
mento seco. Posiblemente el que 
no puede expelerse con facilidad. 
/ D&A. Dry excrement. / / "La se
quedad del excremento". 

CUITLAOLOTL. (s). Bolo fecal. / 
D&A. Corncob-shaped excrement. 
/ / "Olote fecal". 

CUlTLAPANAATETL. (s). Riñones. 
/ D&A. Testis. / Aunque la des
cripción de S parece referirse a los 
testículos -10 que da pie a la iden
tificación que hacen D&A-, es 
indudable que se trata de los riño
nes por: a, el hecho de que se diga 
que son testículos, pero de las es
paldas; b, el que se haga referencia 
en uno de los sinónimos a su for
ma de frijol: CUITLAP ANA A YE
COTLI; y c, que su sinónimo 
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YOYOMOCTLI venga en M como 
riflón. / / "Los testículos de la parte 
posterior del cuerpo". / vOC. CUI
TLAPAN. 

CUITLAP ANA A YECOTLI. (s). Riño
nes. / D&A. Testis. / cfr. CUITLA
PANAATETL. / / "Los frijoles 
gordos de la parte posterior del 
cuerpo". 

CUITLAPANACALIUHCA, too (s). 
Parte acanalada de la espalda. / 
D&A. Grooved part of our back. 
VG, p. 170. Unsere Tai11e (?). / / 
"Donde la espalda está en forma 
de canal". 

CUITLAPAN ATEUHTLI. (m). Ri
flón. / M. Los riñones. / / "El que 
es como testículo de la espalda". 

CUITLAPANEHUA YO, too (s). Piel de 
la espalda. / D&A. Skin of our back. 
/ vOC. CUITLAP AN. / / "La piel de 
la espalda". 

CUITLAP ANTEPUTZCHICHIQUIL
LI. (m). Apófisis vertabrales. / M. 
Espinazo. / / "Los arpones del dorso 
(de los huesos) de la espalda". / 
vOC. CUITLA y TEPUTZ. 

CUITLAPANTLI. (sm). Espalda. 2. 
Parte trasera del cuerpo. / M. Es
paldas. M. Trasera parte. D&A. 
Back. / / "Lo que está sobre la re
gión próxima al ano". / vOC. CUI
TLAPAN. 

CUITLAPANTlUNTLI. (m). Pelo de 
la espalda. / M. Pelos, o cerro entre 
las espaldas. /1 "El pelo de la espal
da". I voc. CUITLAPAN. 

CUITLAPOXCAHUILIlTLI. (s). Ex
cremento infantil verde, general
mente asociado a la desnutrición. / 
D&A. Mouldy excrement. II "La 
mierda mohosa". 

CUITLATAPALLOTL. (Siméon). 
Véase CUITLATAPAYOLLOTL. 

CUITLATAPAYOLLOTL. (Siméon). 
Gordura. II "La bola de suciedad". 

CUITLATECOMATL. (sm). Estóma
go. 2. Vientre, como cavidad del 
cuerpo donde están los intestinos 
(dudoso). I M. Panza de vientre. M. 
Vientre. D&A. Our stomach. D&A. 
Abdominal vessel. RS. Vientre, es
tómago, buche. I El significado que 
da M pudiera referirse a "panza" 
como víscera (muy a lo rumiante) y 
en estos términos significar la vísce
ra del vientre. No es suficientemen
te claro, pues en la parte náhuatl
español, fol. 27v, dice "vientre", 
mientras que no aparece CUITLA
TECOMATL en la parte español
náhuatl a la altura de "vientre". S 
parece referirse a "estómago", y 
así lo indican también los sinóni
mos que en el texto aparecen. II 
"El vaso de la mierda". 

CUITLATECONTLI. (m), véase CUI
TLA TECOMA TL. 

CUITLATEPUTlCHICHIQUILLI. (s). 
Apófisis vertebrales. I D&A. Spine 
ridges. I Pese a que M da como si
nónimo de CUITLAP ANTEPUTl
CHICHIQUILLI el término CUI
TLA TETEPON, hay que distinguir 
entre el primero, "apófisis verte
brales", y el segundo, "vértebras". 
II "Los arpones del dorso (de los 
huesos) de la espalda. I voc. CUI
TLA y TEPUTl. 

CUITLATETEMALLI. (s). Excremen
to con aspecto purulento, como el 
formado por alimento mal digerido. 
I D&A. Purulent excremento II "El 
pus fecal". / Aunque el significado 
es "excremento purulento", semán
ticamente hay inversión. Por oposi
ción, cuando el significado real es 
"pus de apariencia fecal", etimo
lógicamente la palabra significa 
"excremento purulento". I cfr. TE
MALCUITLA TL. 

CUITLATETEPONTLI. (sm). Vérte-
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bras. 2. Columna vertebral. I M. 
Espinazo. D&A. Spine. II "Los 
tocones o zoquetes de la espalda". 
I voc. CUITLA. 

CUITLATEXCALHUAQUIZTLI. (s). 
Excremento seco. Posiblemente el 
que no puede expelerse fácilmente. 
I M. Cuitlatexcalhuaqui. tener en
fermedad de colicapasio. D&A. 
Hardened excrement. II "Seque
dad del horno de la mierda". 

CUITLATITIMALLI. (s), véase CUI
TLATETEMALLI. 

CUITLATZUNTLI. (s), véase CUI
TLAP ANTZUNTLI. 

CUITLATL. (sm). Materia fecal. 2. 
Excremento en general. I M. Mier
da. M. Cámara o mierda. II Etimo
logía desconocida. I voc. CUITLA. 

CUlTLAXA y ACATL. (sm). Parte su
perior de las caderas. I M. Las ca
deras del cuerpo. D&A. Our hipo 
Olmos, p. 28, Lomos o caderas. II 
"Los rostros de la región próxima 
al ano". I vOC. CUlTLA y XA YAC. 

CUITLAXCOLLI. (sm). Intestino. I 
M. Las tripas. D&A. Intestines. 
RS. Intestinos, tripas, entraña, 
vientre. RS. Cuitlaxcolotl. (Ol
mos). Lo referente a las entrañas, 
a los intestinos; en sentido figura
do, cabeza de generación, jefe, 
señor, gobernador. II "El de la 
superficie curva, de la mierda". I 
vOC. CUlTLA e IX. 

CUlTLAXCOLPITZACTLI. (m). In
testino delgado. I M. Tripas delga
das. II "El intestino delgado". 

CUITLAXCOLTOMACTLI. (m). In
testino grueso. I M. Tripas grues
sas. M. Tripas gordas. RS. Colon, 
intestino grueso. II "El intestino 
gordo". 

CUITLAXILOTCA, too (s). Músculos 
de la espalda en haces prominen
tes. I M. Cuitlapan xilotcayotl. lo-

mo de animal. D&A. Our lumbar 
curve. D&A. Small of our back. 
VG., p. 170. Unsere Marines-Hüf
ten. VG, p. 193. Unsere Speiser
ohre. II "Lo que está formando 
una mazorca en la espalda". I voc. 
CUITLA. 

CHACA YOLLI. (m). Callos en gene
ral. 2. Callos de la cara dorsal de 
los pies. I M. Callos de los pies o 
de las manos. M. Callos que se les 
hacen a las mujeres encima de 
los pies de estar moliendo en mé
tlatl. II "El centro áspero de la 
superficie" (dudoso), "el centro 
desprendible de una superficie". 
(dudoso). 

CHACHA YOLLI. (m). Aparece sólo 
en composición, en CHACHA
YOLIUHQUI). Callos. I M. Cha
chayoliuhqui. cosa llena de callos. 
I Es muy probable que se trate de 
una errata en M, por CHACHA
CA YOLIUHQUI. Así parece con
siderarlo RS, que registra la pala
bra sólo en esta última forma. II 
"El centro áspero de una superfi
cie" (dudoso). "el centro despren
dible de una superficie " (dudoso). 

CHIAHUACA YOTL. (s). Materia gra
sa, blanca, casi líquida. I M. Gro
sura o grasa. D&A. Ou: grease. 
D&A. Greasiness. II "Lo que tiene 
(aceite de) chía". 

CHIAHUlZATL. (sm). Sanguaza. I 
M. Sanguaza. D&A. Serous fluid. 
VG, p. 200. Verdorbenes Blut. II 
"El líquido al que se ha puesto 
(aceite de) chía". 

CHIAHUlZOTL. (m). Materia grasa, 
blanca, casi líquida. I M. Grasa o 
grosura. II "La llena de (aceite) de 
chía" . 

CHIAHUIZTLI. (m). Secreción sero
sa o lipoide (dudoso). 2. Linfa 
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(dudoso). I M. Humor. II "Lo que 
ha recibido (aceite de) chía". 

CHICQUIZTLI. (s), véase CHIQUlZ
TLI. 

CHICHICATL. (sm). Bilis, hiel. I M. 
Hiel. II "El líquido amargo". 

CHICHIHUALAYO ATL. (m). Suero 
de la leche. 1M. Suero. II "El agua 
de la leche". 

CHICHIHUALAYO PATZQUITL. 
(m). Suero de la leche. 1M. Suero. 
II "Zumo de la leche". 

CHICHIHUALA YOTL. (m). Leche. I 
M. Leche. II "El jugo de las tetas". 

CHICHIHUALIXAMEXCA YOTL. 
(m). Suero de la leche. I M. Suero. 
II "El líquido lácteo superficial 
(parecido al) cocimiento de ma
guey" (muy dudoso). I La etimo
gía es muy dudosa, y sobre todo 
por su significado, pues no se jus
tifica lo superficial. 

CHICHIHUALLI. (sm). Teta. 2. Pe
cho, tanto femenino como mascu
lino. I M. Teta. M. Ubre, teta de 
parida. II "La que ha sido mama
da". 

CHICHIHUALY ACAHUITZTLI. 
(m). Apice del pezón. I M. Pezón 
de teta. I Pese a que M lo conside
ra sinónimo de CHICHIHUALYA
CATL, el término se refiere a una 
parte del pezón. II "La púa de la 
punta de la teta". 

CHICffiHUALY ACATL. (m). Pezón. 
1M. Pezón de teta. II "La punta de 
la teta" 

CHICHITL. (sm). Pulmones. 2. Sali
va. 3. Escupitajo. 1M. Bofes o es
copetina. M. Saliva de la boca. M. 
livianos o bofes de asadura. VG, 
p. 197. Bauchspeicheldrüse. II 
Etimología desconocida. Aparen
temente está emparentada con' 
"chupar", con "amargo" o posi
blemente con "transparencia". RS 

dice que la radical es CHICHI. 
CHIQUIUHYOTL. (s). Caja torácica. 

I D&A. Thorax. II "El cesto", "el 
canasto". 

CHIQUIZTLI. (s). Riñones. / D&A. 
Testis. I cfr. CUITLAPANAA
TETL, palabra de la que aparece 
como sinónimo. It "El raspado", 
"el rayado". 

CHITOLLI. (s). (Así aparece en el 
CM). Véase CHITTOLLI. 

CHITTOLLI. (s). Himen (dudoso). 
2. Meato urinario femenino (du
doso). I D&A. Hymen. I dibujo 
TEPILLI. II "El aro", "el arco" 
(dudoso) o "la redondez de la piel 
delicada" (dudoso). 

CHIY AHUACA YOTL. (m), véase 
CHIAHUACA YOTL. 

CHIYAHUlZATL. (m), véase CHIA
HUIZATL. 

CHIYAHUlZZOTL. (m), véase CHIA
HUIZOTL. 

ECAUH, t. (s), véase EECATL. 
ECAYOTL. (Siméon). Vena (dudo

so). II "Lo del viento". 
EECATL. (m). Una de las entidades 

anímicas (dudoso). 2. Aire que se 
aspira y espira, y que mueve el in
terior del cuerpo con el jadeo. 
3. Ijada. Lugar donde se manifies
ta el jadeo en forma notable. 1M. 
Espíritu o soplo. I En relación a 
la acepción 3, en las dos ocasiones 
en las que aparece TECAUH en S, 
va seguido , como sinónimo, de 
MIMIAHUAYO. I cfr. IHIOTL. II 
"El viento", "el aire". 

EHUATL. (sm). Piel. I M. Piel o pe
llejo. M. Cuero por curtir o piel. II 
Etimología desconocida. I RS 
opina que la radical es EHUA, 
pero indica su duda. I Si RS tiene 
razón, pudiera interpretarse como 
"lo que se levanta" . 
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EHUAYOTL. (m), véase EHUATL. 
ELACALlUHY ANTLI. (s). Depre

sión esternal., I D&A. Sternal 
groove. VG, p. 167. Brustein
schnitt des Mannes. I VG opone 
este término, que a su juicio se re
fiere a una parte del cuerpo 'mas
culino, a ELCOMOLlUHY ANTLI, 
que atribuye al cuerpo femenino. 
II "La parte que está en forma de 
canal en el pecho (tejidos blan
dos". I voc. EL. 

ELCICIOTCA, t. (s). Haces muscula
res del pecho, con perimisio y ten
dones. I D&A. Our breast tissue. I 
cfr. CICIOTCA YOTL. II "El con
junto de lo que está cosido en el 
pecho". I voc. EL y CIOT, CIYOT. 

ELCOCOY ANTLI. (Siméon). Cavi
dad abdominal. I RS. Cavidad del 
estómago. II "El hueco abdomi
nal". 

ELCOMALLI. (m). Bazo. I M. El 
bazo. II "El comal de la parte 
superior de la cavidad abdomi
nal". I voc. EL. 

ELCOMOLlUHY ANTLI. (s). Surco 
subcostal (dudoso). I D&A. HolIow 
part of the chest. VG, p. 167. 
Brusteinschnitt der Frau. I VG 
opone este término, que a su jui
cio se refiere al cuerpo femenino, 
a ELACALlUHY ANTLI, que atri
buye al cuerpo masculino. II "La 
parte que está en forma de hoyo 
en el pecho (tejidos blandos"). I 
voc. EL. 

ELCOYONY A, t. (m). Boca del es
tómago. Parte central de la región 
epigástrica. I M. Estómago, la bo
ca de él. I El Diccionario de au
toridades define así "boca del 
estómago": "Es aquella parte que 
media entre el pecho y el vientre, 
en que se recibe y cuece el alimen
to para distribuirse a las partes del 

cuerpo. Lat. Stomachus i, velOs 
ventriculi. Uaman también así o 
entienden vulgarmente, la parte 
exterior que corresponde a la ver
dadera boca del estómago". II "El 
agujero de la parte frontal de la 
caja torácica". I voc. EL. 

ELCOYOYAN, t. (m), véase ELCO
YONYA. 

ELCHIQUIHUITL. (sm). Pecho en 
general. 2. Parte frontal de la caja 
torácica. I M. Los pechos o el pe
cho. D&A. Chest. RS, Estómago, 
pecho. I En relación a la acepción 
2, pese a que M dice "los pechos 
o el pecho", y a que es sei'lalado 
como sinónimo de ELP ANTLI, 
pueden ser distinguidos: ELCHI
QUIHUITL = parte frontal de la 
caja torácica; ELPANTLI = teji
dos blandos que están sobre la 
parte frontal de la caja torácica. 
Lo anterior queda comprobado 
por S, que sei'lala que ELCHIQUI
HUITL son los huesos. II "La ca
nasta de las vísceras de la parte 
superior de la cavidad abdomi
nal". I voc. EL. 

ELELLI. (s). (Aparece sólo en com
posición). Véase ELLI. 

ELELNACATL. (s), véase ELNA
CATL. 

ELLI. (m). Vísceras de la cavidad ab
dominal. 2. Vísceras de la parte 
superior de la cavidad abdominal. 
3. Hígado. 4. Parte frontal de la 
caja torácica. 5. Pecho, tejidos 
blandos. 6. Parte superficial de la 
caja torácica. 7. Vísceras de la ca
vidad torácica (dudoso). I M. El 
hígado, empero o mas, conjunc
tión adversativa, o la tabla de los 
pechos. I La acepción 7 se basa en 
M, que dice: "Atravesarse el boca
do. nino, cocotzacua. nin, eltza
cua. nin, elpotlarnia. nin, elcima." 
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/ I Etimología desconocida. / Posi
blemente haya indicado en su 
origen posición inferior, inferior 
central o inferior interna. 

ELMATLATL. (m). Peritoneo. I M. 
El redaño. /1 "La red de las vísce
ras de la cavidad abdominal". / 
voc. EL. 

ELMETZTILAHUACAYO, too (s). 
Parte gruesa del gran pectoral. II 
"La parte gruesa de la parte alar
gada y carnosa del pecho" (dudo
so). I vOC. EL y METZ. 

ELMETZTLI. (s). Gran pectoral. / 
D&A. Chest muscle. VG, p. 166. 
Busen. I1 "La parte alargada y car
nosa del pecho" (dudoso). ! vOC. 
ELy METZ. 

ELNACATL. (s). Carne del pecho. 1 
"La carne del pecho". 1 vOC. EL. 

ELNACA YO, 1. (s), véase ELNA
CATL. 

ELPANTLI. (sm). Pecho en general. 
2. Tejidos blandos que están sobre 
la parte frontal de la caja torácica. 
1 M. El pecho o los pechos. D&A. 
Chest. 11 "Lo que está encima de 
la parte frontal de la caja toráci
ca". I Me. "Pared del hígado". 1 
vOC. EL. 

ELPAPALOTL. (m). Esternón y car
h1agos costales. 1 M. Paletilla del 
estómago o pecho. M. La paletilla. 
M. Paletilla de la boca del estóma
go. 1 La acepción de esternón y 
cartílagos costales se deduce de la 
etimología, ya que la forma co
rresponde a la parte frontal de la 
caja torácica. Aunque M dice que 
ELP AP ALOTL, EL TEPITZTLI y 
ELTZACUALHUAZTLI son sinó
nimos, creo que pueden designar 
específicamen te: ELP AP ALOTL 
= esternón y cartílagos costales; 
EL TEPITZTLI = esternón, só
lo manubrio y cuerpo; ELTZA-

CUALHUAZTLI = xifoides. 1 di
bujo CHIQUIUHYOTL. /1 "La 
mariposa de la parte frontal de 
la caja torácica". 1 vOC. EL. 

ELTAPACHTLI. (sm). Hígado. 1 M. 
Hígado. 11 "La concha de la parte 
superior de la cavidad abdomi
nal". / vOC. EL. 

ELTEPICICITLI. (s). Esternón. Ma
nubrio y cuerpo, sin xifoides. / 
D&A. Sternum. VG, p. 167. Die 
echten Rippen. / cfr. ELPAPA
LOTL. / / "La cosa dura de la 
parte frontal de la caja torácica". 1 
vOC. EL. 

ELTEPITZTLI. (m). Esternón. Ma
nubrio y cuerpo, sin xifoides. 1 M. 
Paletilla del estómago o pecho. 
M. Paletilla de la boca del estóma
go. M. La paletilla. 1 cfr. ELPAPA
LOTL. 1/ "La cosa dura de la 
parte frontal de la caja torácica". 1 
VOC. EL. 

ELTOTOTL (s). Xifoides. 1 D&A. 
Xiphoid. VG, p. 168. Falsche 
Rippen. 1 Así lo indica la defini
ción de S. Aunque hay que aclarar 
que la naturaleza cartilaginosa 
que el texto le atribuye corres
ponde sólo a los primeros años de 
la vida del individuo. /1 "El pájaro 
de la parte frontal de la caja 
torácica" . 

ELTZACCATL. (m). Vísceras. 1 M. 
Entrañas. 11 "Las que están tapa
das por la parte frontal de la caja 
torácica"./ vOC. EL. 

ELTZACUALHUAZTLI. (m). Xifoi
des. 1 M. Paletilla del estómago o 
pecho. M. La paletilla del estóma
go. M. Paletilla de la boca del estó
mago. I cfr. ELPAPALOTL.II "El 
que tapa las vísceras superiores de 
la cavidad abdominal". 1 vOC. EL. 

ELTZACUILHUAZTLI. (m). Vísce
ras. / M. Entrañas. /1 "Las que 
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están tapadas por la parte frontal 
de la caja torácica". / voc. EL. 

ELTZONYO, t. (m). Pelo del pecho. 
/ M. Los pelos de los pechos. / / 
"El pelo del pecho". / voc. EL. 

ELTZOTZOLLI. (sm). Tejido graso y 
piel, blandos y colgantes, del pe
cho. / M. Ubre de puerca parida o 
de vaca. D&A. Flabbiness of our 
chest. RS. Graisse dure qui vient 
dans les mamelles de certains 
animaux;jabot, double gorge. VG, 
p. 166. Miinnliche Brust. II "Las 
tiras del pecho". I voc. EL. 

EZAXIXTLI. (s). Orina con sangre. 
II "Orina con sangre". 

EZCOCOPITZACTLI. (m). Vaso san
guíneo delgado. 1M. Vena sotil de 
sangre. M. Vena sotil del cuerpo. / 
Según MC, p. 65, es sólo vena del
gada, pues cree que los nahuas 
distinguían las venas de las arte
rias. I cfr. EZCOCOTLI. II "Tubo 
delgado de la sangre". 

EZCOCOTLI. (sm). Vaso sanguíneo. 
M. Vena generalmente. M. Vena 
de sangre. I Según MC, p. 65, 
existía distinción entre arterias y 
venas, ya que según él IHIOTL 
10HUI era el nombre de las arte
rias. Sin embargo, IHIOTL 10HUI, 
que M. traduce como "vena de 
aire" o "vena de aire o spíritu", 
tiene un significado muy distinto. 
El Diccionario de autoridades dice 
de" vena": ..... se llama también la 
cavidad, hueco o vacío, que corre, 
y se dilata por el cuerpo de la tie
rra en varios tramos, a semejanza 
del cuerpo del animal ... Como se 
ve oprimido (el aire) y sujeto al 
otro elemento más pesado que él, 
se sacude en las venas interiores 
del peso. Significa asimismo el 
ramo de los metales que se crían 
en lo interio: del cuerpo de la tie-

rra. Se llama asimismo la diversa 
calidad, u color de tierra, u de 
piedra, que se encuentra al ida ca
vando, o cortando en las canteras.:' 
Corrobora este sentido del Diccio
nan"o de autoridades el mismo M, 
al decir que TEPUTZTLI 10UI es 
"vena o veta de cobre"; TEPUTZ 
ECA YOTL es "vena de cobre"; 
TETL IHECAYO, TETL IHUA
HUANCA es ''vena de piedra", y 
ATL ICOCOYO, ATL IHOHUI es 
"vena de agua". II "Tubo de la 
sangre". 

EZHUITOMILlZTLI. (m). Menstruo. 
I M. Costumbre o camisa de 
mujer. M. Flujo de sangre de las 
mujeres. II "El flujo de sangre". 

EZQUIZALlZTLI. (m). Menstruo. I 
M. Costumbre tal de mujer, o su. 
camisa. II "La salida de sangre". 

EZTECO, t. (s). (Aparece en los PM, 
en donde se le hace sinónimo de 
ELTAPACHTLI). Hígado. /1 "La 
olla de sangre". 

EZTEMALLI. (s). Pus sanguinolento. 
II "Pus sanguinolento". 

EZTLAELLI. (s). Excremento intes
tinal sanguinolento. 2. Flujo dia
rreico sanguinolento. / D&A. 
Bloody flux. II "La mierda sangui
nolenta" o "el flujo diarreico 
sanguinolen to" . 

EZTLAILLI. (s), véase EZTLAELLI. 
EZTLI. (sm). Sangre. 2. En unión de 

TLAPALLI, metafóricamente, se
men, principio de transmisión de 
la herencia. II Etimología desco
nocida. 

EZTLI IYOHUI. (m), véase EZTLI 
10HUI. 

EZTLI 10HUI. (m). Vaso sanguíneo. 
I M. Vena de sangre. I cfr. EZCO
COTLI. II "Vía se sangre". 

EZYO, t. (s), véase EZTLI. 
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HUALLATOQUILlA MAPILLI. (s). 
Anular, cuarto dedo de la mano. I 
D&A. Following finger. I cfr. MA· 
PILLI. II "El dedo de la mano que 
viene a la zaga", o "el dedo de la 
mano que viene a continuación". I 
Se usa aquí el término ordinal de 
hermanos, tal como se hace en 
MAPILXOCOYOTL. En el CF, 
VI, p. 87, aparece, refiriéndose a 
los hermanos, el término TITLA
TOQUILlA, que S, en su HG, 11, 
p. 121, atribuye al tercer herma
no. Creo, sin embargo, que es el 
nombre del penúltimo de los her
manos, así como el nombre del 
último es XOCOYOTL. 

HUALLATOQUILlA XOPILLI. (s). 
Dedo cuarto del pie. I D&A. 
F ollowing toes. I cfr. XOPILLI. II 
"El dedo del pie que viene a la 
zaga", o "el dedo del pie que 
viene a continuación". I cfr. 
HUALLATOQUILlA MAPILLI. 

HUEI MAPILLI. (sm). Pulgar, dedo 
primero de la mano. D&A. Thumb. 
I cfr. MAPILLI. II "El dedo gran
de de la mano". 

HUEI XOPILLI. (sm). Dedo primero 
del pie. I M. Dedo grande del pie. 
D&A. Big toe. I cfr. XOPILLI. II 
"El dedo grande del pie". 

HUELlCHPUCHOTL. (m). Himen 
íntegro. I M. Virginidad entera. II 
"La virginidad completa". 

HUIHUIL TECA, too (s), véase HUIL
TECCA. 

HUIHUILTECCANTLI. (m), véase 
HUILTECCA. 

HUILTECA, too (s), véase HUILTEC
CA. 

HUILTECCA, too (s). Parte discerni
ble o separable del cuerpo. 2. Or
gano. 3. Coyuntura. I M. Huihuil: 
teccantli. coyuntura de miembro 
del cuerpo. D&A. Organs. D&A 

Our joint. I vOC. HUILTEC. II 
"Las separaciones", "los cortes", 
"lo discernible", "lo separable", 
"lo que está separado y es movi
ble" (dudoso). 

ICAMPA, t. (m). Parte trasera del 
cuerpo. I M. Trasera parte. M. De
trás de nosotros, o a las espaldas. 
II "En la parte trasera". I vOC. 
ICAN. 

ICECNIQUlZALlZ TONACA YO. 
(m). Parte del cuepo humano. / M. 
Miembro, parte del cuerpo. II 
"Las diferentes cosas de nuestro 
cuerpo", y más literalmente, "lo 
que sale por separado de nuestro 
cuerpo". 

ICIC, i. (m). Jadeo. / M. Carleamien
to del trabajado y cansado. / / Eti
mología desconocida. / Posible
mente derivación de 1, "interiori
dad" . 

ICOCOXCAUH. (s), véase COCOX
QUI. 

(I)CPAC, too (sm). Cabeza, sin la 
cara. / M. Encima de la cabeza, o 
en la cabeza. D&A. Our upper 
extremity. // "Encima", "arriba". 

ICXICHACHACA YULLI. (m). Callos 
de la cara dorsal de los pies. 2. Ca
llos de los pies en general (dudo
so). / M. Callos que se les hacen a 
las mujeres encima de los pies de 
estar moliendo en medat!. / En re
lación a la acepción 2, así parece 
indicarlo el significado etimológi
co. II "Los callos de los pies". 

ICXINACATL. (s). Carne de los pies. 
2. Carne de las piernas. / D&A. 
Tocxinacayo. Flesh of our foot. / 
vOC. ICXI. / / "La carne de .los 
pies" o "la carne de las piernas". I 
vOC. ICXI. 

(I)CXINACA YO, too (s), véase ICXI
NACATL. 



1I 

11 

162 CUERPO HUMANO L IDEOLOGIA 

(l)CXIQUEQUEYOL, too (S). Maléo
los. I D&A. Ankle bone of our lego 
II "Las bolas duras del punto de 
frotación del pie" (dudoso) I vOC. 
ICXI y QUEQUEYOL. 

ICXITL. (sm). Pierna, desde el cua
dril. 2. Pie. I M. Pie. M. Pie con 
que anda el animal. D&A. Foot. 
D&A. Leg. I vOC. ICXI. II Etimo
logía desconocida. I Tal ve2: deri
vada de IC, que denota posición 
espacial o temporal. I vOC. ICXI. 

ICHPOCHOTL. (m). Himen íntegro. I 
M. Virgo de doncella. M. Virgini
dad de mujer. /1 "La virginidad". 

IHIOTL. (sm). Una de las entidades o 
de las fuerzas anímicas, que al es
pañol se traduce como espíritu o 
soplo. 2. Aire que se aspira y espi
ra, y que mueve el interior del 
cuerpo. 3. Vaho que se desprende 
del cuerpo. 4. Vaho que sale por 
la boca. 5. Pedo. 6. Rostro. / 
D&A. Breath. RS. Aliento, so
plo, respiración, aire, saliva, 
espuma. / En relación a la acep
ción 1, así lo indica la versión de 
M, "espíritu o soplo'~, y coincide 
con YOLILIZTLI. Existe aquí 
una liga entre lo anímico y lo vi
tal. M. dice de IHIYOTIA " ... res
plandece ... ", lo que lo liga con 
fuego y con luz. El Diccionario de 
autoridades dice de "espíritu", 
palabra usada por M en su versión: 
" ... substancia viviente incorpórea 
e inmaterial, como la naturaleza 
del ángel, el alma racional, &c ... 
Se toma muy frecuentemente por 
el alma racional... Se llama tam
bién la facultad, el vigor natural y 
virtud que vivifica el cuerpo, le 
anima, alienta y fomenta, y le da 
fuerzas para obrar", y de "soplo" 
dice: " ... Por extensión vale el fa
vor, e influjo de alguna cosa, con 

que alguno eleva, exalta o pro
mueve". En relación a la acepción 
2, es pertinente hacer notar que 
tal vez se creyera en un aire 
permanentemente interno en el 
cuerpo, como entidad anímica o 
fuerza vital, y en tal caso se con
fundiría con la acepción l. En 
relación a la acepción 6, S lo pre
senta como sinónimo de XA y A
CA TL. ~emiten D&A a los Memo
riales con escolios de S, p. 213, 
donde se dice que IHIOTL signifi
ca "persona que mira con rostro 
(a)irado", al referirse a la madras
tra. II "Lo del interior" (dudoso). 
I vOC. IHIO. 

UXYO, t. (s), véase IXYO. 
I1XOCA, t. (s), véase IXYO. 
ILHUlCATL. (s). Cabeza, incluyendo 

la cara. Al parecer hace énfasis en 
sus funciones de relación, tanto 
sensitivas como sociales. / D&A. 
Celestial part. II "El cielo". 

IMAXTLI. (sm). Pelo pubiano. / M. 
Pendejo o barba inferior. M. Pen
dejo o vedija. D&A. Pubic hair. 
RS. Barba, bozo. II "Las bragas 
internas" (dudoso). I vOC. IMAX. 

INONCUAQUlZALIZ TONACA YO. 
(m). Parte del cuerpo humano. I 
M. Miembro, parte del cuerpO'. /1 
"Las diferentes cosas de nuestro 
cuerpo", y más literalmente; "lo 
que sale aparte de nuestro cuer
po". 

IPOTOCTLI. (m). Vaho, aliento. / 
M. Vaho. II "El vaho interior que 
pasa (por la faringe )''.( muy dudo
so). I vOC. IPOTOC. 

IT ALOYA, t. (s), véase ITT ALOY A. 
ITEC, t. (m). Interior del cuerpo. I 

M. Dentro, o en el interior del 
hombre. II "En lo interior". 

ITETL. (sm). Abdomen. 1M. Barriga 
o vientre. M. Vientre. D&A. Ab-

,A. 
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domen. / / "Lo del interior" (du
doso), o "la bola de lo interior" 
(muy dudoso). / vOC. ITE, ITI. / 
"Es muy difícil que ITETL e 
ITITL tengan etimologías diver
sas. 

ITETZOTZOLLI. (m), véase ITI
TZOTZOLLI. 

ITIC. (sm). Parte interna del cuerpo. 
2. Cavidad abdominal. / M. Den
tro, o en lo interior del hombre. 
D&A. Our interior. / / "En lo in
terior" . 

lIlC PANIEHUAYO, too (m). Tejido 
subcutáneo inmediato a la piel. / 
M. Entre cuero y carne. /1 "En el 
interior de la piel superficial". 

ITIEHUATL. (s). Piel del abdomen. 
/ / "La piel del abdomen". 

ITIPAN, t. (m). Epigastrio (dudoso). 
/ M. Encima del vientre. // "Lo 
que está encima del abdomen". I 
vOC. PAN. 

ITITL. (sm). Abdomen. / M. Barriga 
o vientre. M. Vientre. D&A. Ab
domen. 1/ "Lo del interior" (du
doso). / vOC. ITE, lII. 

ITITLALHUA YO, t. (m). Nervios y 
venas del abdomen. / M. Los ner
vios o venas del vientre. II "Con
junto de partes acordonadas del 
abdomen". I vOC. TLALHUA e 
ITE, lII. 

ITITZOTZOLLI. (s). Tejido graso y 
piel, blandos y colgantes, de la 
región hipográstrica. Enfasis en la 
grasa. / M. Bajo del vientre. D&A. 
Flabbiness of our abdomen. 1/ 
"Las tiras del vientre". 

ITONALLI. (sm). Sudor. / M. Sudor. 
D&A. Perspiration. VG, p. 200. 
Gesundes Blut. 1/ "El calor inte
rior" (dudoso). / vOC. ITONAL, 
ITONIL. 

ITT ALOY A, i. (s). Orificio vaginal 
(dudoso). / dibujo TEPILLI. / / 

"Su miradero". / D&A. "Her 
looking place". 

ITLACAUHQUI EZTLI. (m). Sangre 
de gente cianótica, o sangre re
vuelta con aire por herida de tórax 
o, remoto, moco y sangre expeli
dos por la boca por edema pulmo
nar. / M. Sangre corrompida. / í 
"Sangre corrupta". 

ITLAOCOYO ICOTONCA IN TO
NACA YO. (m). Parte del cuerpo 
humano. I M. Miembro, parte del 
cuerpo. II "Parte, pedazo del 
cuerpo". 

ITZCALCO, t. (m). Costado. 2. Axi
la. / M. Lado diestro o siniestro. 
M. Los costados. M. Lado o soba
co. /1 "El lugar frágil" (dudoso), o 
"El lugar bruñido" (dudoso). / 
vOC. ITZCAL. 

(I)TZMOLlCA, too '(s). Carhlagos. / / 
"Lo que está tierno". 

IXA YOTL. (m). Lágrima. / M. lá
grima que cae de los ojos. 1/ "El 
líquido de los ojos". / vOC. IX. 

IXCALLO, t. (m), véase IXCALLO
CANTLI. 

IXCALLOCANTLI. (sm). Cuenca, 
órbita. / M. Cuenca del ojo. D&A. 
Orbit. / En el texto de S se distin
gue entre IXCALLOCANTLI e 
IXCOMOLLI. El contexto es de
masiado ambiguo para establecer 
la diferencia; pero el que se diga 
de IXCALLOCANTLI que es un 
hueco que se llena, que se pueda 
suponer que lo que lo llena es el 
globo del ojo, que M le asigne 
el valor de cuenca y que diga que 
IXCOMOLTIC es "carihundido, 
carienjuto", hace que se traduzca: 
IXCALLOCANTLI = cuenca; IX
COMOLLI = hueco circular que se 
forma entre la órbita y el globo 
del ojo. Aparte de esto, aparecen 
en S, como sinónimos de IXCO-
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MOLLI, los términos IXTECO
COMOLLI e IXTECOCOYOCTLI; 
del segundo dice M: "La cuenca 
del ojo muy hundida", y de su 
derivado IXTECOCOYONILIZ
TLI, "Ojeras hundidas", por lo 
que se corrobora que no son las 
órbitas, sino los huecos que que
dan entre éstas y los globos de 
los ojos. II "Las partes laterales 
(dudoso) que están cóncavas, del 
ojo". I voc. CAN, CAL e IX. 

IXCOMOL, t. (s). Hueco circular que 
se forma entre la órbita y el ojo. I 
D&A. Hollow of our eye. I cfr. 
IXCALLOCANTLI. II "Los ho
yos de los ojos". I vOC. IX. 

IXCUACACALACCATL. (m). En
tradas de la frente. I M. La calva 
de la cabeza. M. La calva o entra
das de la frente. II "Las entradas 
de la frente". 

IXCUA ILACATZTLI. (m). Copete 
crespo. I M. Cabellos de la frente 
crespos. II "Lo que dobla en la 
frente", "lo que gira en la frente". 

IXCUAITL. (m). Frente. 1M. Frente, 
parte de la cabeza. M. La frente de 
la cara. II "La cara de la cabeza", 
si se entiende la cabeza como 
CUAITL, esto es, sin la cara. 

IXCUAMOLLI, (sm). Ceja, conjunto 
piloso. I M. Las cejas. S. los pelos 
dellas. D&A. Eyebrow. II "Lo muo 
llido de la frente". I vOC. MOL. 

IXCUATOLLI. (sm). Ceja, parte 
prominente y curvilínea que se 
encuentra sobre el ojo, y no el 
pelo que la cubre. 2. Párpado. I M. 
Las cejas, no los pelos. M. Párpado 
del ojo. RS. Paupiere, cils, c'est-a
dire la chair ou tiennent les poils. 
I La versión de M, "párpado", no 
es muy convincente; pero aparece 
también así en composición en 
IXCUATOLPOZAHUA, "tener 

los párpados hinchados". II "El 
cuerpo rollizo de la frente". I vOC. 
TOL. 

IXCUATL. (sm), véase IXCUAITL. 
IXCUATZONTLI. (m). Copete. I M. 

Copete de cabellos delanteros. 
M. Copete de cabellos de la fren
te. M. El vello o pelos de la frente. 
II "Los cabellos de la frente". 

IXCUAXICAL, t. (s). Hueso frontal. 
I D&A. Our frontal bone. II "El 
vaso de la frente". 

IXCUAXIPETZ, t. (m). Entradas de 
la frente. 2. Calva. I M. La calva, o 
entradas de la frente. II "La parte 
lisa de piel descubierta de la 
frente". I vOC. XIP. 

IXCUAXOLOCHTLI. (s). Arrugas de 
la frente. II "Las arrugas de la 
frente". 

IXCUICUILIHUIZTLI. (m). Mancha 
cutánea. I M. Mancilla en el cuer
po o en la cara. II "Lo que está 
como pintado en la superficie del 
cuerpo". I vOC. IX. 

IXCUICUITLATL. (m), véase IX
CUITLATL. 

IXCUILCHILCO, t. (m), véase IX
CUILCHILLI. 

IXCUILCHILLI. (m). Lagrimal. I La
grimal del ojo. MC, p. 68, distin
gue entre IXCUILCHILLI e IX
TENCUILCHILLI, puntos lagri
males, e IXXOMOLIUHCANTLI, 
saco lagrimal. II "El chile rojo del 
ojo", o "el recto del ojo", I vOC. 
IX y CUILCHIL. I En el caso de 
que sea "el recto del ojo ", el nom
bre aludiría tanto 'a su apariencia 
como a su relación con IXCUI
TLATL. 

IXCUITLATL. (sm). Legaña. I M. 
Lagañas. D&A. Rheum of the eye. 
II "El excremento de los ojos". I 
vOC. CUITLA e IX. 

IXCHIAN CUICUILLOTL. (m). Man-

,& 
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eha cutánea del rostro. 2. Peca. 
/ M. Peca, o mancilla de la cara. 
/ / "Lo que está pintado con (acei
te de) chía en la cara". I vOC. IX. 

IXEHUATL. (s). Piel de la cara /1 
"La piel de la cara". I vOC. IX. 

lXICUXILIZTLI. (m). Mancha cutá
nea. I M. Mancilla en la cara. M. 
Mancilla en el cuerpo o en la cara. 
1/ "Lo que se ha madurado o co
cido en la superficie del cuerpo". I 
vOC. IX. 

lXMOTZOLIUHCA, t. ls). Músculo 
orbicular de la boca, y tal vez el or
bicular de los párpados. I D&A. 
The gripping place of our face. II 
"Los que están como agarrando 
en la cara". 

lXNACATL. (s). Carne de la cara. II 
"La carne de la cara". I vOC. IX. 

IXNACA YO, t. (m). Carúncula la
grimal. M. La carnaza de los 
ojos. RS. Parte inferior de los 
párpados. MC, p. 68. Carúncula 
lagrimal.! I "El conjunto de car
ne del ojo". 

IXNENEUH, 1. (m). Pupila. I M. Ni
ña del ojo. II "La muñeca del 
ojo". 

IXOMIO, t. (s). Huesos faciales. I 
D&A. Our face bones. VG, p. 188. 
Unser Scheitelbein. II "Los huesos 
de la cara". I vac. IX. 

IXPAMPA, t HUETZI. (m). Semen. 
2. Secreción genital femenina a la 
que se atribuía función generativa 
correspondiente a la del semen. 
3. Principio generativo, tanto mas
culino como femenino. I M. Si
miente de varón. M. Simiente de 
la mujer &c. I En forma extraña, 
aparece en M en su segunda acep
ción con el prefijo TO- (parte ná
huatl-español, ll3v). II "Lo que' 
cae por enfrente". I vOC. IX. 

IXPAMPA, t QUIZA. (m). Semen. 

2. Secreción genital femenina a la 
que se atribuía función generativa 
correspondiente a la del semen. 
3. Principio generativo femenino. 
I M. Simiente de varón. M. Si
miente de mujer &c. II "Lo que 
sale por enfrente". I vOC. IX. 

IXQUEMPALLI. (sm). Cara palpe
bral interna. I M. El párpado del 
ojo la parte interna dél. M. El pár
pado del ojo. D&A. Interior of the 
eyelid. VG, p. 131. Bindehaut. II 
"La superficie húmeda que cubre 
el ojo". I vOC. IX. 

IXQUIMILIUHCAYOTL. (sm). Pár
pado. I M. Párpado, o cobertura 
de algo. D&A. The covering of the 
eye. II "Lo que está como envol
tura del ojo". I vOC. IX. 

IXTECOCOMOL, t. (s). Hueco circu
lar que se forma entre la órbita y 
el ojo. I cfr. IXCALLOCANTLI. 
II "El hoyo discoidal del ojo". I 
vOC. IX y TE. 

IXTECOCOYOCCO, t. (m), véase 
IXTECOCOYOCTLI. 

IXTECOCOYOCTLI. (sm). Hueco 
circular que se forma entre la ór
bita y el ojo. I M. Ixtecocoyocco. 
la cuenca del ojo. M. La cuenca 
muy hundida. D&A. Our eye 
sockets. I cfr. IXCALLOCANTLI. 
II "El hueco discoidal del ojo". I 
vOC. IX y TE. 

IXTELIUHCATL. (sm). Pómulo, hue
so malar. 2. Pómulo, saliente que 
forma en el rostro ese hueso. 
3. Mejilla. I M. Mejilla de la cara. 
M. Lo mesmo es que tixteliuhca, o 
lo alto de los carrillos o de las me
jillas. D&A. Our cheek. II "Lo que 
está como promontorio en la ca
ra". I vOC. IX. 

IXTELOLOTLI. (sm). Ojo. I M. Ojo 
con que vemos. II "El bodoque 
del rostro". I vOC. IX. 
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IXTEMALLI. (m). (Aparece sólo en 
composición, en IXTEMALIHUI, 
"purgar por los ojos materia"). 
Pus de los ojos. I "Pus de los ojos". 

IXTENCUILCHILLI. (sm). Lagri
mal. I M. Lagrimal del ojo. D&A. 
Lachrymal gland. VG, p. 132: 
Lidwarzchen. MC, p. 68, propone 
para IXCUILCHILLI e IXTEN
CtJILCHILLI puntos lagrimales, 
y para IXXOMOLlUHCAYOTL, 
saco lagrimal. II "El chile rojo de 
los párpados" o "el recto de los 
párpados". I cfr. IXCUILCHILLI. 

IXTENTLI. (sm). Borde libre del pár
pado. I M. Los bezos de los párpa
dos de los ojos. M. Los bezo s de 
los ojos. II "Los labios de los 
ojos", "los bordes de los ojos". I 
voc. IX. 

IXTEOUH, t. (sm)_ (Aparece así en 
el CF). Véase IXTEUH. 

IXTEUH, t. (s). Pupila. I M. Tixte
ouh. niña del ojo. D&A. Pupil of 
our eye. II Existen dos posibili
dades: que la palabra sea IXTE
OUH, t, en cuyo caso sería "el 
dios que está en el ojo", o que sea 
IXTEUH, t, en cuyo caso sería 
"el disco del ojo". Es más verosí
mil la primera, puesto que M 
consigna TEOUH con el significa
do de "pupila" I voc. IX y TE. 

IXTILLI. (s). Pómulo, hueso malar. 
2. Pómulo, saliente que forma en 
el. rostro ese hueso. 3. Meji1la. I 
D&A. Malar region. II "El pro
montorio del rostro". I voc. IX. 

IXTILIUHCA. (m), véase IXTEL
IUHCATL. 

IXTOCATZAHUALLO, t. (m). Con
juntiva (dudoso). I M. La tela de 
los ojos. MC, p. 68. Conjuntiva. 
I Ni de la etimología ni de la ver
sión de M surge certeza de si se 
trata de una parte normal del 

cuerpo humano o de la resultante 
de una enfermedad .. Me apoyo en 
MC. II "La telaraña de los ojos". 

IXTOLOLOTLI. (m). Ojo. I M. Ojo 
con que vemos. II "La bola del 
rostro". I voc. IX. 

IXTOTOMONILIZTLI. (m). Barro. I 
M. Barros que nacen en la cara. II 
"Los que se han hecho bolas en el 
rostro". I voc. IX. 

IXTOTOUH, t. (sm). Pupila. I M. Ni
ñilla o niñeta del ojo. D&A. Pupil 
of our eye. II "El pájaro del ojo". 
I voc. IX. 

IXTLI. (sm). Cara, tanto la región fa
cial como la superficie en particu
lar. 2. Ojo. 3. Haz. 4. Superficie 
general del cuerpo. 5. Parte fron
tal del cuerpo. I M. La haz o la 
cara, o el ñudo de la caña. M. Haz, 
por la cara o rostro del hombre. 
D&A. Face. II "La cara", "la haz", 
"la superficie". I voc. IX. 

IXTZOCUICUITLATL. (s), véase IX
TZOCUITLATL 

IXTZOCUITLATL. (s). Sudor espeso 
y sucio del rostro. I D&A. Pers
piration of face. II "Sudor espeso 
y sucio del rostro". I voc, CUI
TLA e IX. 

IXTZONTLI. (sm). Pelo de la cara. I 
M. El vello de la cara. II "El pelo 
de la cara". / voc. IX. 

IXXOMOLlUHCANTLI. (m). lagri
mal (dudoso). 1M. Los lagrimales 
de los ojos. MC, p. 68, distingue 
entre IXCUILCHILLI e IXTEN
CUlLCHILLI, puntos lagrimales, e 
IXXOMOLIUHCANTLI, sacos la
grimales. II "Las partes laterales 
(dudoso) que son como rincones 
de los ojos". I voc. CAN e IX. 

IXXOMUL, t: (m), véase IXXOMOL
IUHCANTLI. 

IXXOXOMOLIUHCAN, t. (m), véase 
IXXOMOLIUHCANTLI. 
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lXYO. t. (s). Coyunturas en forma de 
nudos de cañas, como son los arte
jos. / M.lxtli.la haz o la cara, o el 
ñudo de la caña. D&A. Our cane 
like joint. // "Los nudos de caña". 
/ voc. IX. 

IXYOCA, t. (s), véase IXYO 
IYELLI, (m). Pedo. / M. Pedo. // "El 

que hiede". 
IZAZAHUATL. (m). Barro. I M. Ba

rros de la cara. 1/ "La sarna de la 
cara". / voc. IX. 

IZTAC ALAHUAC. (s). Mucosidad 
blanca. / / "Mucosidad blanca". 

IZTAC TLAHELLI. (s). Materia fecal 
blanca. 2. Flujo diarreico blanco. / 
D&A. Purulent flux. // "Mierda 
blanca", "flujo diarreico blanco". 

IZT AC TLAHILLI. (s), véase IZT AC 
TLAHELLI. 

(I)ZT ACAUH, t. (sm). Esclerótica. ! 
M. Blancura o lo blanco de 105 

ojos. D&A. Wltites of our eyes. 1/ 
"Lo que está blanco". 

IZT ACA YOTL. (m), véase IZT A
CAUH. 

IZTECUAITL. (Siméon). Extremo 
libre de la uña. ! I "La cabeza de la 
uña". 

IZTETL. (sm). Uña. I M. Uña. II "La 
piedra blanca " (muy dudoso). I 
Para obtener este significado ten
dría que darse el valor de piedra a 
TITL, como si fuese TETL, lo 
cual es remoto. TITL se usa tan 
frecuentemnente como TETL en 
esta palabra. La equiparación de 
las uñas a las piedras aparece, sin 
embargo, en una adivinanza del 
CF, VI, p. 237, en la que se dice: 
¿Zazan tleino matlactin tepat/ac
tU quimamamatimani?, "¿Qué son 
las diez piedras anchas que anda 
cargando?", y la respuesta es Toz
ti, "Nuestras uñas" .. 

IZTETZINNACA YOTL. (m). Padras-

tro. Pedazo de pellejo que se le
vanta junto a las uñas. / M. Repelo 
o padrastro cerca de la uña. II "La 
carne ( desprendida) de la base de 
la uña". I vOC. TZIN. 

IZTETZINTLI. (m). (Aparece sólo 
en composición, en IZTETZIN
NACA YOTL e IZTETZINXON
EHUA YOTL). Raíz de la uña. 1/ 
"La base de la uña". I vOC. TZIN. 

IZTETZINXONEHUATL. (m). Pa
drastro. Pedazo de pellejo que se 
levanta junto a las uñas. I M. Re
pelo o padrastro cerca de la uña. 
/ / "Pelleja desprendido de la base 
de la uña". I vOC. XON y TZIN. 

IZTETZIN XONEHUA YOTL. (m), 
véase IZTETZINXONEHUATL. 

(I)ZTICUAC, too (m). Extremo libre 
de la uña. / M. Las puntas de las 
uñas. II "El extremo de la. uña". I 
vOC. CUA. 

IZTICUAITL. (Siméon), véase IZTE
CUAITL. 

IZTITL. (sm), véase IZTETL. 
IZTITZIN NACA YOTL. (m), véase 

IZTETZIN NACA YOTL. 
IZTITZINTLI. (m), véase IZTE

TZINTLI. 
IZTITZIN XONEHUA YOTL. (m), 

véase IZTETZINXONEHUATL. 
IZTLACTLI. (m). Saliva. 2. Baba, 
. escupitina. I M. Baba. M. Esco

petina que se sale. i. las babas. M. 
Saliva de la boca. II Etimología 
desconocida. I vOC. IZTLAC. 

MACOCHTLI. (s). Cara interna o 
medial del brazo. I D&A. Curved 
inner part of arm.VG, p. 158. 
Umhalsen. II "La dormidera del 
brazo", "la que se acomoda, 
del brazo". ! vOC. COCH y MA. 

MACPALACALIUHCA, too (s). Plie
gues palmares transversos. I D&A. 
Grooved part of our hand. II "Lo 
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que está acanalado en la palma 
de la mano". 

MACP ALCOMOLLI. (m). Hueco pal
mar (dudoso). I M. Palma de la 
mano acucharrada. I Es dudoso 
que se refiera a una formación 
normal. JI "El hoyo de la palma 
de la mano". I voc. MACPAL. 

MACP ALHUIHUlLTECCA YOTL. 
(s). Pliegues palmares transversos. 
I D&A. Joint of the palm of the 
hands. II "El conjunto de separa
ciones de la palma de la mano". 

MACPALIX, to INACAYO. (s), véase 
MACPALIXNACA YO. 

MACPALIXNACAYO, too (s). Carne 
de la haz de la mano. I D&A. The 
flesh of the palm surface of our 
hand. II "La carne de la haz de la 
mano". I vOC. IX y MACPAL. 

MACPALIXTLI. (s). Palma, región 
palmar. 2. Palma, superficie pal
mar. I D&A. Surface of the palm 
of the hand. II "La haz de la ma
no". I vOC. IX y MACPAL. 

MACPALLI. (sm). Mano. 2. Palma, 
región palmar. 3. Palma, super
ficie palmar. 1M. Palma de la ma
no. D&A. Hand (palm). VG, p. 
1 S9. Handfliiche. RS. Paume, 
creux de la main. IJ "La parte del
gada, con superficie ancha y pla
na, del brazo". I vOC. MACPAL e 
ICPAL. 

MACPALNACATL. (s). Carne de la 
mano. 2. Carne de la haz de la ma
no. I D&A. Flesh of the palm of 
the hand. I Ante la polisemia, los 
informantes de S tienen que acla
rar en qué sentido debe entender
se en uno de los casos: oc cenca 
yehuatl itoca tomacpalix inacayo. 
II "La carne de la mano", "la car
ne de la palma de la mano". I vOC. 
MACPAL. 

MACP ALTEPUTZTLI. (sm). Dorso 

de la mano, comprendido el de los 
dedos. I M. La haz de la espalda 
de la mano, o los artejos. D&A. 
Back of the hand. RS. Dessus ou 
revers de la main ou des jointures 
des doigts. II "El dorso de la ma
no". I vOC. TEPUTZ y MA. 

MACPALTILAHUACA. (s). Muscu
latura de las eminencias tenar e 
hipotenar. I D&A. Thickness of 
the palm of our hand. II "Lo grue
so de la haz de la mano". I vOC. 
MACPAL. 

MACPALXOXOTCA, too (s). Plie
gues palmares transversos. II "Lo 
que está rayado en la palma de la 
mano". I vOC. MACPAL. 

MACPALYOLLOTLI. (sm). Parte 
central de la palma. I M. El medio 
de la palma de la mano. D&A. 
Middle of the palm of the hand. 
RS. Milieu, creux de la main. II 
"El centro de la palma de la ma
no", entendiendo centro como el 
superficial. I vOC. YOLLO y MAC
PAL. 

MACHACA YOLIN. (m), véase MA
CHACA YOLLI. 

MACHACA YOLLI. (m). Callo de la 
mano. I M. Callos de la mano. II 
"El callo de la mano". 

MAEHUATL. (s). Piel de la mano. 
2. Piel del brazo. II "La piel de la 
mano", "la piel del brazo". I vOC. 
MA. 

MAIMATCA, no. (m). Mano derecha. 
1M. Mano derecha. II "La mano 
sabia", "la mano hábil". 

MAITL. (sm). Brazo. 2. Mano. I M. 
Mano del hombre. M. La mano o 
los brazos. D&A. Hand. D&A. 
Arm. II "El que caza", "el que 
cautiva". I vOC. MA. 

MALCOCHTLI. (Siméon). Cuello. II 
"El que se abraza". 

MANEMA TICA, no. (m). Mano dere-
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chao I M. Mano derecha. II "La 
mano cuerda", "la mano hábil". I 
vOC. NEMAT. 

MAOLOLLI. (m). Puño. I M. Puño 
cerrado de la mano. II "La bola de 
la mano". 

MAOPOCH, no. (m). Mano izquier
da. I M. Mano izquierda. II "La 
mano izquierda". I vOC. OPOCH. 

MAPILCEMIXTLI. (m). Totalidad 
de la cara palmar de los dedos. 
I D&A. All the surface of the 
fingers. II "La haz completa de 
los dedos de la mano". 

MAPILHUEY ACAUH, too (m), véase 
MAPILLI HUlAC. 

MAPILIXTLI. (m). Cara palmar de 
los dedos. 2. Artejos de los dedos 
de la mano. I M. La haz de los de
dos de la palma de la mano. M. 
Artejo o coyuntura de los dedos 
de la mano. II Para la primera 
acepción, "la haz de los dedos de 
la mano"; para la segunda, "los 
nudos de caña de los dedos de la 
mano". I vOC. IX. 

MAPILLI. (sm). Dedo de la mano. I 
M. Dedo de la mano. D&A. Finger. 
II "El que surge de la mano", "El 
apéndice de la mano". I vOC. MA 
y PIL. I Los nombres particulares 
de los dedos de la mano son: l. 
huei mapilli, mapiltecuhtli, tepi
to mapilli, tomahuac mapilli, pul
gar. 2. mapilli tlamapilhuani, te
mapilhuiaya, tlamapilhuiloni ma
pilli, índice. 3. mapilhueyaca, 
mapilli huiac, tlanepantla mapilli, 
cordial. 4. huallatoquilia mapilli, 
anular. 5. mapiltontli, mapilxoco
yotl, meñique. 

MAPILLI TLAMAPILHUlANI. (s). 
Indice. I D&A. Tlamapilhuiani. 
Pointer. I cfr. MAPILLI. II "El de
do señalador". 

MAPILLI HUIAC. (s). Cordial. tercer 

dedo de la mano. I D&A. Long 
finger. I cfr. MAPILLI II "El dedo 
largo de la mano". 

MAPILNACATL. (s)_ Carne de los 
dedos de la mano. I D&A. Flesh 
of the fmger. II "La carne de los 
dedos de la mano". 

MAPILOMIO, too (s). Huesos de los 
dedos de la mano. I D&A. Our 
finger bone. II "Los huesos de los 
dedos de la mano". 

MAPILTECU, too (m). Pulgar, dedo 
primero de la mano. I M. Pulgar, 
dedo de la mano. I cfr. MAPILLI. 
J J "El señor de los dedos de la 
mano". 

MAPILTEPUTZTLI. (m). Artejo de 
la mano (dudoso). I M. Los artejos 
de la mano. J La etimología pare
ce referirse a las falanges; sin em
bargo, M dice "artejos". El Dic
cionario de autoridades define 
"artejo" como diartrosis; pero 
Alonso, en una de sus acepciones, 
dice que artejo es cada una de las 
piezas articuladas entre sí de que 
se forman los apéndices segmenta
rios de los artrópodos. II "(Las 
piezas de) cobre de los dedos de 
la mano". 

MAPILTONTLI. (m). Meñique, dedo 
quinto de la mano. I M. Dedo me
ñique o pequeño de la mano. I cfr. 
MAPILLI. II "El dedillo de la ma-
no". 

MAPILTZALA, too (s). Espacio com
prendido entre el índice y el cor
dial, entre el cordial y el anular, y 
entre el anular y el meñique. 1M. 
Mapiltzalan. Entre los dedos de las 
manos. D&A. Between the fingers. 
I El espacio comprendido entre el 
pulgar y el índice es MATZALAN. 
1/ "Enmedio de los dedos de las 
manos". 

MAPITZALAN, to, no. (m), véase 
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MAPITZALA. 
MAPILTZONTLI. (s). Pelos de los 

dedos de las manos. I D&A. Hair 
of the finger. /1 "Los pelos de los 
dedos de las manos". 

MAPILXOCOYOTL. (sm). Meñique, 
quinto dedo de la mano. I M. De
do niñique de la mano. M. El dedo 
miñique. M. Dedo meñique o pe
queño de la mano. D&A. Little 
finger. I cfr. MAPILLI. II "El de
do 'hijo menor' de la mano". 

MAPILZAZALlUHYANTLI. (m). 
Artejos, nudillos. 1M. Coyunturas 
de los dedos de las manos. II "Los 
lugares donde están pegadas las 
partes de los dedos de las manos". 

MAQUECHTLANTLI. (sm), véase 
MAQUECHTLI. 

MAQUECHTLI. (m). Muñeca. I M. 
Muñeca, parte del brazo. D&A. 
Maquechtlantli. Wrist. II "La par
te angosta del antebrazo". I voc. 
QUECHyMA. 

MAQUEQUEYOLLI. (sm). Cabeza 
del cúbito y extremo distal del ra
dio. I M. Choquezuela de la mu
ñeca de la mano. M. Choquezuela 
de la muñeca o de la mano. D&A. 
Wrist bone. II "Las bolas del pun
to de frotación de la mano" (du
doso). I voc. QUEQUEYOL. 

MATLALHUAYO, too ITETECUI
CACA. (m). Pulso. I M. Pulso. II 
"Lo que está latiendo en las partes 
acordonadas del brazo", "lo que 
está latiendo en las partes acordo
nadas del antebrazo". I vOC. 
TLALHUA y MA. 

MATZALA, too (s). Espacio com
prendido entre el pulgar y el índi
ce. I D&A. Middle of our hand. / 
El espacio comprendido entre los 
demás dedos de la mano se llama 
MAPILTZALAN. II "Enmedio 
de la mano". 

MATZOCUICUITLATL. (s), véase 
MATZOCUITLATL. 

MATZOCUITLATL. (s). Sudor grue
so y sucio del brazo. I D&A. 
Perspiration of armo II "El sudor 
espeso del brazo". I vOC. CUITLA 
y TZO. 

MATZONTLI. (s). Pelos de los bra
zos. 2. Pelo de las manos. I D&A. 
Hair of the hand. II "Los pelos 
del brazo", "los pelos de la ma
no". I vOC. MA. 

MATZOPAZPITZAHUACA. (s), véa
se MATZOTZOPAZPITZAHUA
YA. 

MATZOP AZPITZAHUA Y A, too (s). 
(Así aparece en el CM). Véase 
MATZOTZOP AZPITZAHUA YA. 

MATZOPAZTOMAHUACA, too (s). 
(Así aparece en el CM). Véase 
MATZOTZOPAZTOMAHUACA. 

MATZOPAZTLI. (s), véase MATZO
TZOPAZTLI. 

MATZOTZOP AZPITZAHUA Y A, to. 
(s). Región distal del antebrazo. / 
D&A. Slender part of our forearm. 
II "La parte delgada del antebra
zo". 

MATZOTZOP AZTOMAHUACA, too 
(s). Región proximal del antebra
zo. I D&A. Thick part of our fore
armo II "La parte gruesa del ante
brazo". 

MATZOTZOPAZTLI. (sm). Ante
brazo. 2. Muñeca (muy dudoso). 
3. Huesos del antebrazo. 1M. Mu
ñeca de la mano o del brazo. M. 
Tabla del brazo desde el codo has
ta la muñeca. D&A. Forearm. ve, 
p. 189, da a MATZOPAZTLI el 
valor de Speiche y a MA TZO
TZOP AZTLI el de Elle. I La acep
ción 2 se basa en M, que así lo 
registra en la parte español-ná
huatl, fol. 87v. A esto se opone él 
mismo al registrar en la parte espa-
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Ihll-náhuatl, fol. Illv, y en la par
te náhuatl-español, fol. 54v y 149r, 
que es la tabla del brazo. También 
se opone a ello el significado eti
mológico. La distinción de ve 
carece de base. I vOC. MATZO
TZOPAZ. / / "La cuchilla de te
lar del brazo". I vOC. MA. 

MAXACTLI. (sm). Horcajadura, en
trepiernas. I M. Muslo, la parte de 
dentro. M. Entre mis piernas, o en 
la horcajadura. D&A. Crotch. 1/ 
"El lugar de partición en prolon
gaciones" (dudosa), "la metedura 
de las bragas" (dudosa). / voc. 
MAXAC. 

MAXATL. (Siméon), véase MAXAC
TLI. 

MA Y AHUJA, too (s). Manos, pies, 
ojos. I D&A. Our moving places. 
VG, p. 206. Womit wir auf der 
Boden werfen. 1/ "Los arrojado
res", "los lanzadores". 

MA Y AUHCAMP A, too (m), véase 
MAY AUHCANTLI. 

MAYAUHCANTLI. (m). Mano dere
cha. I M. Mano derecha. II "El 
lugar lateral (dudoso) de arrojar". 
/ vOC. CAN. 

MAYEC, no. (m), véase MAYEC
CANTLI. 

MA YECC AMP A, too (m), véase MA
YECCANTLI. 

MA YECCANTLI. (m). Mano dere
cha. I M. Mano derecha. II "La 
mano del lado bueno". I vOC. MA 
y YEr. 

MA YEHUATL. (s), véase MAE
HUATL. 

MECATL. (s). (Aparece sólo en com
posición en el CF, X, p. 162, en la 
palabra YOLLOMECA YO; pero 
no en la lista de S que sirve de 
base a esta nómina). Vaso sanguÍ" 
neo. II "La cuerda". 

MEMEYALLOTL. (m). Leche. I M. 

Leche generalmente. /1 "Lo mana
do". 

METZCUAUHYOTL. (sm). Muslo. 
Pierna. I M. El muslo, o el largor 
de toda la pierna. / / "La parte lar
ga y rígida de la pierna". I vOC. 
METZ y CUAUH. 

METZEHUATL. (s). Piel del muslo. 
2. Piel de la pierna. I D&A. Skin 
of the thigh. II "La piel del mus
lo", "la piel de la pierna". / vOC. 
METZ. 

METZNACATL. (s). Carne de la 
pierna. 2. Carne del muslo. / D&A. 
Flesh of the thigh. 1/ "La carne de 
la pierna", "la carne del muslo". I 
vOC. METZ. 

METZONTLI. (m). Pelo del muslo. 
2. Pelo de la pierna. 1M. Los pelos 
de las piernas. II "Los pelos del 
muslo~', "los pelos de la pierna". / 
vOC. METZ. 

METZPITZAHUA Y A, too (s). Región 
distal del muslo. / D&A. Slender 
part of our thigh. 1/ "'La parte del
gada del muslo". I vOC. METZ. 

METZTOMAHUA YA. too (s). Región 
proximal del muslo. D&A. Thick 
part of our thigh. / / "La parte 
gruesa del muslo". I voc. METZ. 

METZTLALHUA TL. (m). Nervios, 
vasos sanguíneos y tendones de la 
pierna. 2. Nervios, vasos sanguí
neos y tendones del muslo. / M. 
Los nervios de la pierna. M. Los 
nervios o cuerdas de las piernas. I 
El Diccionan'o de autondades da 
a "cuerda" el siguiente significa
do: "Se llaman también los ner
vios que hacen trabazón en el 
cuerpo". / vOC. TLALHUA. 1/ 
"Las partes acordonadas de las 
piernas", "las partes acordona
das de los muslos". 

METZTLALHUA YO, to (m), véase 
M ETZTLALHU A TL. 
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METZTLI. (sm). Pierna. 2. Muslo. I 
M. Muslo, por parte de dentro y 
fuera. M. Luna, o pierna de hom
bre, o de animal, o mes. M. Pierna 
o muslo. D&A. Thigh. II Etimolo
gía desconocida. I voc. METZ. 

METZTZONTLI. (s), véase METZON
TLI. 

MIAHUAYOCAN, too (m). Ijada. I M. 
La ijada, parte del cuerpo. D&A. 
Our lungs. VG, p. 170. Unsere 
Wichen. II "El lugar del espigade
ro" (dudoso), "donde brota la 
espiga de maíz" (dudoso), "el 
lugar de la abeja mielera" (dudo
so), "el panal de la abeja mielera", 
(dudoso). 

MICQUETL. (m). Cuerpo muerto. I 
M. Cuerpo muerto. M. Cuerpo de 
hombre muerto. II Etimología 
desconocida, aunque MICQUI es 
muerto. I RS señala como raíces 
MICQUI y ETL, lo que no parece 
muy lógico. 

MICQUI. (m). Cuerpo muerto. I M. 
Cuerpo muerto. M. Defuncto. II 
"El que ha muerto". I vOC. MI. 

MICHINIX. (m). Verruga común. Se 
distingue de la conocida en Méxi
co como mezquino y de la redon
da, lisa y roja. I M. Verruga, otra 
(para distinguirla de la llamada 
TZOTZOCATL). I cfr. TZOCATL 
y XITOMACIHUIZTLI. II "Lo 
que se chamuscó". 

MIMIAHUA YO. (s), véase MIAHUA
YOCAN. 

MIMILIUHCA, too (s). Músculos en 
haces prominentes. 2. Musculatura 
para vertebral. 1M. Mimiliuhcayotl. 
redondez de cosa rolliza o lomos 
de animal. D&A. Our loins. VG, p. 
170. Unsere Weibes-Hüften. VG, 
p. 193 Unsere Milz (?) I S. da 
ambas acepciones: la 2 al decir 
tomimiliuhca, oc cenca yehuatl in 

tocuitlatetepon quitocaticac. y la 
primera al generalizar niman ye 
muchi itoca in nohuian tomimil
iuhca. II "Lo que está en forma 
cil índrica". 

MIMIY AHUAYO. too (s), véase MIA
HUAYOCAN. 

MITL. (s). (Aparece sólo en composi
ción, en el CF, X, p. 56, en la 
palabra MIHUA; pero no en el 
texto de S que sirve de base a esta 
nómina). Pene. I D&A. Virile 
arrow. II "La flecha". 

MIXIUHCATLA YELLI. (m). Placen
ta y membrana ya expulsadas. I 
M. Pares de la mujer que pare. II 
"La inmundicia de la parida". 

MIY AHUA YOCAN, too (m), véase 
MIAHUAYOCAN. 

MOLICPIACATL. (s). Pico del olé
cranon. I D&A. Point of elbow, 
II "La punta del codo". 

MOLICPITL. (sm). Codo. 2. Olé
cranon. I M. Codo del brazo. 
D&A. Elbow. II "La cosa pequeña 
en forma de bola" o "la cosa pe
queña que surge". I vOC. MOLICPI. 

MOLICTLI. (m), véase MOLICPITL, 
de la que probablemente sea for
ma abreviada. 

MOMOTZOLIUHCA, too (s), véase 
MOTZOLIUHCA. 

MOTZOLIUHCA, too (s). Músculos 
que, al contraerse, cierran Ull ori
ficio: los esfínteres del ano, el 
orbicular de la boca y, posible
mente, el orbicular de los párpa
dos. I D&A. Our gripping place. II 
"Los que están como agarrando". 

MUMUTZCA YOTL. (m). Capa des
prendible de grasa. I M. Grasa por 
grosura. II "La grosura", y éste 
derivado de "lo que se arranca". 

NACACELlCA, too (m), véase NA
CAZCELICA. 
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NACACELIC' AZOTL. (m), véase NA
C' AZCELICA. 

NAC' AICELlCA, t. (s), véase NA
CAZCELICA. 

NACAIPATLAHUACA. (s), véase 
NACAZPATLAHUACA. 

NACATL. (sm). Carne. I M. Carne. 
D&A. Flesh. II Etimología desco
nocida. 

NACA TZOMMAMALACACHIUH
CA YOTL. (m). Remolinos tras 
las orejas. I M. Remolinos de ca
bellos tras las orejas: II "El girar 
de cabellos (de atrás) de las ore
jas". 

NACATZON, too (m). Aladares. I 
M. Los viejos o las ruines. II "Los 
cabellos de las orejas". 

NACATZON, to MAMALACA
CHIUHCA. (m), véase NACA
TZOMMAMALACACHIUHCA
YOTL. 

NACAYOTL. (sm). Musculatura. 2. 
Cuerpo humano (con posesivo 
TO-) I M. El cuerpo, o la carne de 
alguno. D&A. Flesh. D&A. Tona
cayo. Body. II "El conjunto de 
carne" . 

NACA YOCAN, too (m). Carne de las 
caderas y nalgas. 2. Nalgas. I M. 
Junto a la carne de las caderas, o 
en la carne que está junto a ellas. 
M. La carne de las nalgas, o en las 
mismas nalgas. II "El lugar lateral 
(dudoso) carnoso". I vOC. CAN. 

NACAZCELICA, too (s). Lóbulo. I 
M. Nacacelicazotl. el picobaxo de 
la oreja. D&A. Ear lobeo VG, p. 
153. Die Knorpelmasse unseres 
Ohres. II "La parte tierna de la 
oreja". I Aunque CELICA es car
h1ago, aquí la terneza es mayor en 
el lóbulo que en el pabellón. I vOC. 
CE. 

NACAZCOPICHAUHCA, too (s). 
Concavidades del pabellón auricu-

lar: fosa triangular, fosa escafoi
dea, concha, etcétera. I D&A. 
Spoon-shaped part of our ear. II 
"La parte acucharada de las ore
jas". 

NACAZCUAUHYOTL. (sm). Esque
leto cartilaginoso del pabellón au
ricular. I M. Las ternillas de las 
orejas. D&A. Ear cartilage. MC, p. 
69. Cartllago auricular. II "La 
parte dura y flexible de las ore
jas". I vOC. CUAUH. 

NACAZCUICUITLATL. (m), véase 
NACAZCUITLATL. 

NACAZCUITLATL. (sm). Cerumen. 
I M. Cera de los oídos. D&A. Wax 
of ears. II "Excremento de los 
oídos". I vOC. CUITLA. 

NACAZCHIPINCA, too (s). Trago. I 
D&A. Ear droplet (tragus). II 
"Donde gotea la oreja". 

NACAZPATLAHUACA, too (s). Par
te ancha del pabellón auricular. I 
D&A. Width of our ear. VG, p. 
153. Unsere Ohrmuschel. II "La 
parte ancha de la oreja". 

NACAZTEHUIHUILACACHIUHCA
YOTL. (m). Prominencias del pa
bellón auricular: hélix, antihélix, 
antitrago. I M. Las vueltas o rue
das de las orejas. D&A. Helix. VG, 
p. 153. Ohr1iippchen. II "La parte 
que está como dando giros en la 
oreja". 

NACAZTEHUILACACHIUHCA
YOTL, too (s), véase NACAZTE
HUIHUILACACHIUHCA YOTL. 

NACAZTEMALLI. (m). (Aparece só
lo en composición, en NACAZ
TEMALLOHUA, "purgar por los 
oídos"). Pus del oído. II "El pus 
del oído". 

NACAZTEYOLLOTL. (m). Meato 
auditivo externo. I M. El agujero 
del oído. II "El centro hueco dis
coidal de la oreja". I vOC. TE y 
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YOLLO. 
NACAZTICPAC, to. (m). Zona de la 

cabeza cubierta por la parte supe
rior del pabellón auricular (dudo
so). I M. Encima de las orejas. II 
"Encima de las orejas". 

NACAZTITLAMPA, no. (m). Parte 
de la cabeza cubierta por el pabe
llón auricular. I M. Detrás de las 
orejas. II "Abajo de la oreja". I 
vOC. TLAN. 

NACAZTOCHOMITL (m). Vello de 
los oídos. 1M. Vello sotil de las 
orejas. II "El vello de los oídos". 

NACAZTLI. (sm). Oído en general. 
2. Oreja. I M. Oreja. D&A. Ear. II 
"El ala de carne" (dudoso). 

NACAZTZONTLI. (s). Pelo de la 
oreja. II "Los pelos de las orejas". 

NANTLl. (m). Matriz. I M. Madre do 
concibe la mujer. II "La madre". 

NANYOTL (m). Matriz. I M. Matriz 
generalmente. II "La maternidad". 

NEAPITZALIZTLI. (m). Flujo dia
rreico. I M. Cámaras. II "Lo que 
se sopla líquido". 

NECAC-HUICOLLOTILONI XO
PILLI. (s). Existen dos posibili
dades: a. que signifique dedo ter
cero del pie; b. que, junto con 
NECACTILONI XOPILLI, sig
nifique tanto dedo segundo como 
dedo tercero de pie. I cfr. XOPIL
Ll. II "Dedo(s) del pie que sir
ve(n) para echar las asas del cal
zado". 

NECACTILONI (XOPILLI)_ (s). 
Existen dos posibilidades: a. que 
signifique dedo segundo del pie; 
b. que junto con NECAC-HUI
COLLOTILONI XOPILLI signi
fique tanto dedo segundo como 
dedo tercero del pie. I D&A. Ins
trument for sandal wearing. I cfr. 
XOPILLI. II "Dedo(s) del pie que 
sirve(n) para poner el calzado". 

NECOCTENTECATL (m). Riñones. 
I M. Los riñones. II "Los que mo
ran en las orillas de ambos lados". 

NECOCTETENCATL (m), véase NE
COCTENTECA TL Parece ser un 
error de imprenta, cuando debió 
haberse escrito NECOCTENTE
CA TL RS hace notar esta doble 
grafía. 

NECUALPACHOA y A, too (s), véase 
NECUELP ACHOA YA. 

NECUAZALOLIZTLI. (m). Diartro
sis. I M. Juntura o ayuntamiento 
de dos extremidades. II "La jun
tura de los extremos". I vOC. CUA. 

NECUECUELP ACHOA y A, too (s), 
véase NECUELPACHOA y A. 

NECUELPACHOA y A, too (s). Partes 
donde se pliega el cuerpo al do
blarse. I D&A. Our doublingplace. 
D&A. Our place of bending. II 
"Las partes de plegamiento". 

NEIHIOTILIZTLl. (m). Aliento. I M. 
Resuello o respiración. II "Lo que 
se espira". 

NEIHIOTILOYAN. (m). Parte exter
na del aparato respiratorio. I M. 
Espiradero. M. Lugar para respi
rar o resollar. II "El lugar para 
respirar" . 

NEIHIYOTILOLLI. (Siméon), véase 
NEIHIOTILOY AN. 

NEITONIL, i. (m), Véase NEITONI
LIZTLl. 

NEITONILIZTLI. (m). Jadeo. Tal 
vez el elemento cálido. 2. Sudor. I 
M. Sudor. M. Neitonil. carlearnien
to del trabajado y cansado. II "El 
calor interior" ( dudoso). I vOC. 
ITONAL,ITONIL. 

NEIXTLACOLIZTLI. (m). Mancha 
cutánea del rostro. I M. Mancilla 
de la cara. II "El daño que se tie
ne en la cara". I voc. IX. 

NEIXIYELIZTLI. {m). Pedo. I M. 
Pedo. M. Neyexiliztli. cuexco o 
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pedo. II "Lo que es peído". 
NEMACHILIZ, too (m), véase NE

MATIA. 
NEMANAHUIY A, no. (m), véase 

NEMANAHUILLI. 
NEMANAHUILLI. (m). Excremento 

intestinal, heces. 2. Flujo diarrei
co. / M. Cámara o mierda. M. Es
tiércol o mierda. M. La cámara o 
mierda del que se provee. II Puede 
tener dos significados: "lo que se 
deposita" o "lo que se represa". 

NEMATIA, too (s). Sentido general 
de relación y entendimiento. 
2. Cada uno de los sentidos. I M. 
Tonemachiliz. nuestro sentido, o 
los sentidos, o el sentido. M. Ne
matiliztli. sentido con que senti
mos. D&A. Our sense of feeling. 
VG, p. 207, Woselbst wir ldug 
sind. // "El sentidero" o "el que 
conoce". 

NEMATILIZTLI. (m), véase NEMA
TIA. 

NEMETZHUILlZTLI. (m). Menstruo. 
I M. Menstruo de mujer. M. Cos
tumbre o camisa de la mujer. M. 
Flor de la mujer. // "Lo que se 
menstrua", derivado de METZTLI, 
"mes". 

NEMOCIHUILLI. (s). Semen. // "El 
desasosiego de la gente". 

NENEMATIA, too (s), véase NEMA
TIA. 

NENEPICY A, too (s), véase NEPIC
YANTLI. 

NENEPILCUA, too (s). Apice de la 
lengua. / D&A. The end of our 
tongue. // "La punta de la lengua". 
I vOC. CUA. 

NENEPILTZINTLA, too (s). Raíz de 
la lengua. I D&A. Root of our 
tongue. // "La base de la lengua". 
/ vOC. TZIN. 

NENEPILLI. (sm). Lengua. I M. Len
gua. II "La muñeca que es apéndi-

ce". 
NENEPILPATLAHUACA. (s). Parte 

ancha de la lengua. I D&A. Wide 
part of our tongue. VG, p. 142. 
Vnser Zungerücken. // "La parte 
ancha de la lengua". 

NENEPILTEXQUIMILIVHCAYOTL. 
(s). Cobertura de saburra de la len
gua. I D&A. Coating covering the 
tongue. II "Lo que es como una 
cobertura de masa de la lengua". 

NENEPILTEXTLI. (s). Saburra de la 
lengua. I D&A. Coated tongue. II 
"La masa de la lengua". 

NENEPILTILAHVACA, too (s). Par
te gruesa de la lengua. I D&A. 
Thick part of our tongue. VG, p. 
142. Der untere Teil unserer 
Zunge (?) II "La parte gruesa de 
la lengua". 

NENEPILY ACAHUITZAVHCA, too 
(s). Apice de la lengua. I D&A. 
Tip of our tongue. II "La parte de 
la lengua que tiene forma de pun
ta aguda". 

NENETL. (sm). Genitales femeninos 
externos, comprendidas vulva y 
vagina. I M. Miembro de la mujer. 
M. Natura de la hembra. M. La na
tura de la mujer, ídolo, o muñeca 
de niños. D&A. Vulva. II "La mu
ñeca". I D&A. "Do11 or idol". 

NEPALEHUIAYA, too (s). Manos, 
pies, ojos. I D&A. Our helping 
places. II "Los auxiliadores". 

NEPICY A, too (s), véase NEPIC
YANTLI. 

NEPICY ANTLI. (sm). Juntura del 
cuerpo en donde la piel se pliega 
con el movimiento. 2. Corva, hue
co poplíteo. I M. Las junturas o 
coyunturas del cuerpo con que 
encogemos o extendemos los 
miembros. M. Corva de la pierna. 
D&A. Clamping place (of thigh). 
// "Los que se pliegan", "los que 
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envuelven", en el sentido de ser 
superficies cóncavas que se cierran. 

NEPOTZALIZTLI. (m). Eructo. I M. 
Regüeldo. II "La compresión". 

NEPOZTECYA, too (s). Juntura mó
vil de distintas partes del cuerpo. 
2. Diartrosis. I D&A. Our breaking 
place. II "Los quebraderos". 

NETZOMILLI. (s). Flujo nasal. I 
D&A. Nasal mucus. II "Lo que se 
suena (en la nariz)". I Deriva de 
TZOMILLI, TZOMITL, cabello, 
por hacer referencia a la forma de 
hebra del flujo. TZOMITL, con el 
significado de cabello, aparece en 
ICHCATZOMITL, "lana de ove
ja", según M. 

NEXOCHTILIZTLI. (m). Vómito. I 
M. GÓmito. M. Gómito del que 
reviesa o vomita. II "Lo que se 
vomita", y XOCHTIA, "vomitar", 
al parecer de "actuar con cosas 
grasientas" . 

NEYEXILIZTLI. (m), véase NEIYE
XILIZTLI. 

NEZOTLALIZTLI. (m). Vómito. I 
M. Gómito o vómito. II "Lo que 
se vomita". 

OCOTCA, t. (s), véase THOCOTCA. 
OCOTZOTL. (s). (Aparece sólo en 

compuestos o en metáfora). Secre
ción pastosa. 2. En unión de OX
YOTL, metafóricamente, semen, 
principio de transmisión de la he
rencia. II "La trementina". 

OCOTZOYOTL. (s), véase OCO
TZOTL. (Aparece sólo en com
puestos). 

OLPICA, too (s). Nervios. 2. Tendo
nes. 3. Ligamentos. II "Lo que 
ata". 

OME ITEN. (s). Genita!es femeninos 
externos, comprendidas vulva y 
vagina. I D&A. Vulva. II "Dos son 
sus labios". I Pudiera referirse a 

dos pares de labios. 
OMICECEYOTL. (m). Médula ósea. I 

M. Meollo o tuétano de los hue
sos. II "Lo que se coagula de los 
huesos". I vOC. CE. 

OMICETL. (s). Semen. I D&A. Se
men. II "Lo óseo que se coagu
la". I vOC. OMICE. 

OMICICUILCAMAC, t. (m). Espacio 
intercostal. I M. Entre costilla y 
costilla. II "El espacio entre las 
costillas". I vOC. CAMA. 

OMICICUILLI. (sm). Costillas. I M. 
Las costillas. D&A. Rib. II "La 
flaca ósea". 

OMICICUILYACAC, t. (m), véase 
OMICICUIL y ACATL. 

OM IC ICUILY ACATL. (s). Carhlagos 
costales. I M. Tomicicuilyacac. las 
puntas o extremidades de las cos
tillas. D&A. End of ribo VG, p. 
168. Brustbein. II "El extremo de 
la costilla". 

OMICOZCATL. (s). Clavículas. I M. 
Tomicuzqui. las asillas de la olla 
de la garganta. D&A. Collar bone. 
II "El collar óseo". 

OMICUZQUI, 1. (m), véase OMICOZ
CATL. 

OMIO, t. (sm). Esqueleto. I M. Los 
huesos del cuerpo humano. D&A. 
Bones. II "El conjunto de los hue
sos". 

OMITL. (m). Hueso. I M. Hueso, 
alesna o punzón. II "Lo que ha si
do reducido, amado o agusado" 
(dudoso). I vOC. OMI y MI. 

OMITLALHUATL. (s). Ligamento 
de los huesos y tendones. No es 
probable que se hiciera distinción 
entre unos y otros. I D&A. Bundle 
of nerve fibers. VG, p. 202. 
Rückenmark. II "Lo colocado en 
los huesos" (muy dudoso). I vOC. 
TLALHUA. 

ONTLAMA TILIZTLI. (m).' Sentido 
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general de relación y entendimien
to. 2. Cada uno de los sentidos. I 
M. Sentido con que sentimos. II 
"En donde se conocen las cosas", 
"en donde se sienten las cosas". 

OPOCH, n. (m), véase OPOCH
MAITL. 

OPOCHMAITL. (m). Mano izquier
da. I M. Mano izquierda. II "La 
mano izquierda". I vOC. OPOCH. 

OQUICHNACAYOTL. (Siméon). Pe
ne y testículos. II "El conjunto 
de carne del varón". 

OQUICHO, n. (m), véase OQUICH
YO. 

OQUICHXINACHYOTL. (Siméon). 
Semen. II "La simiente masculi
na". 

OQUICHYO, t. (s). Semen. I D&A. 
Our maliness. II "La virilidad". 

OXITL. (s). (Aparece sólo en com
puestos o en metáfora). Secreción 
pastosa. 2. En unión de OCO
TZOTL, metafóricamente, semen, 
principio de transmisión de la he
rencia. II "El ungüento hecho de 
trementina" . 

OXYOTL. (s), véase OXITL. (Apare
ce sólo en compuestos o en metá
fora). 

PACTLI. (s). Riñones. I D&A. Tes
tis. I cfr. CUITLAPANAATETL, 
del que aparece como sinónimo. II 
"Los alegres", "los gozosos". 

PALANCA, i. (s), véase PALANILIZ
TLI. 

PALANILIZTLI. (m). Podredumbre 
en general. 2. Pus. 1M. Podre. II 
"Lo que se pudre". 

PAQUIA, i. (s). Orificio vaginal (du
doso). I D&A. Her place of joy. I 
dibujo TEPILLI. II "SU sitio de 
regocijo", "su sitio de alegría". 

PEYOTL. (m). Pericardio. I M. Tela 
del corazón. II "El capullo de la 

oruga", y éste de "el brillante". 
I voc. PEYO. 

PIAZTLI. (s). Todo órgano en forma 
de tubo. 2. Uretra. II "El tubo". 

PIAZYO, too (s). Todo órgano en for
ma de tubo. I D&A. Our tube. II 
"La tubería", "los tubos". 

PIAZYOCA, too (s), véase PIAZYO. 
PICCA, no. (m). Lugares donde se 

pliegan los labios menores. I M. 
La plegadura o bezos de la natura 
de la mujer. I dibujo TEPILLI. II 
"Lo que está envolviendo", en el 
sentido de ser una superficie que 
se cierra. 

PINAHUIZ, too (m). Genitales exter
nos, tanto masculinos como feme
ninos. I M. Vergüenzas de varón o 
mujer. II "Las vergüenzas". 

PIPIAZYO, too (s), véase PIAZYO. 
PIPIAZYOCA, too (s), véase PIAZYO. 
PIPINQUI. (m). Músculos magros por 

la vejez. I M. Carne de viejos sin 
fuerza ni virtud. II "Lo que está 
muy chupado". I vOC. PIPIN. 

PITZAHUAYAN. (sm). Cintura. I M. 
Cintura. D&A. Our waist. II "El 
adelgazarnien to" . 

POPOZTECCA, too (sm), véase POZ
TECCA. 

POZTECCA, too (s). Lugares en los 
que se dobla el cuerpo, con énfasis 
en los tejidos que muestran en for
ma conspicua la existencia de diar
trosis. 2. Diartrosis. I D&A. Our 
breaking. II "Lo que está quebra
do". 

PUCHQUIYOTL. (s). Gordura muy 
fofa. I D&A. Fat. VG, p. 125. 
Lymphgefasse. I Con apoyo en lo 
afirmado por D&A en el CF, X, p. 
98, nota 29, se puede ver la rela
ción entre POZ y "espuma", "hin
chazón", "poroso", y de POCH y 
"fofo", "esponjoso". II "El con
junto de lo fofo", "el conjunto de 
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lo esponjado". 

QUECHCOLIUHCA, too (s). Curvatu
ra del cuello. I D&A. Curve of our 
neck. II "La curvatura del cuello". 
I voc. QUECH. 

QUECHCUAUHYOTL. (sm). Claví
culas. 2. Conjunto de vértebras 
cervicales. I M. Las asillas de la 
olla de la garganta. I RS. Clavicule. 
D&A. Cervical vertebrae. I Para 
ambas acepciones hay fundamen
tos: para la 1, la versión de M; pa
ra la 2, el texto de S. En cuanto a 
la diferencia entre "conjunto de 
vértebras" y ''vértebras'' en par
ticular, de los textos de S se 
puede concluir que hay dos gru
pos de términos: a. QUECH
CUAUHYOTL, "la parte larga 
y dura del cuello", y QUECH
OMITL, "los huesos del cuello", 
indican conjunto. b. QUECHTE
POLLI, "las bolas grandes del 
cuello", y QUECHTEPONTLI, 
"los tocones del cuello", se refie
ren a las partes. Hay que mencio
nar, sin embargo, que en contra de 
esta distinción está la versión que 
M da de QUECHTEPULLI: "pes
cuezo o cerviz". II "La parte 
larga y dura del cuello". I voc. 
QUECH y CUAUH. 

QUECHCUZCATL. (m). Clavículas. 
I M. Las asillas de la olla de la 
garganta, o cuentas y piedras pre
ciosas, o joyas que se ponen en la 
garganta, o en el cuello. II "El sar
tal del cuello". I voc. QUECH. 

QUECHCUZQUI, too (m), véase 
QUECHCUZCATL. 

QUECHEHUA YO, too (s). Piel del 
cuello. D&A. Skin of our neck. 
II "La piel del cuello". I voc. 
QUECH. 

QUECHNACATL. (s). Carne del cue-

110. I D&A. Flesh of the neck. I 
cfr. QUECHNACA YOTL, donde 
el sufijo YOTL da sentido de 
abundancia. II "La carne del cue
llo". I voc. QUECH. 

QUECHNACAYOTL. (m). Papada. / 
M. Papo de papudo. II "El conjun
to de carne del cuello". I voc. 
QUECH. 

QUECHOMITL. (s). Conjunto de vér
tebras cervicales. I D&A. Neck 
bones. I cfr. QUECHCUAUH
YOTL. II "Los huesos del cuello". 
I voc. QUECH. 

QUECHPAN, too (m). Hombros, pero 
tal vez comprendida toda la región 
clavicular. I M. En los hombros, o 
los hombros. II "Lo que está en
cima del cuello". I voc. PAN Y 
QUECH. 

QUECHTEPOLLI. (sm). Cuello. 2. 
Cerviz. 3.· Vértebras cervicales, 
como piezas. I M. Quechtepulli. 
pescuezo o cerviz. D&A. Cervix. 
VG, p. 155 Y 189. Dreher. I Pese a 
su etimología, que le da un senti
do preciso de vértebras cervicales, 
tanto de M como del encabezado 
del párrafo séptimo de S se dedu
cen las tres acepciones. En la 1 es 
sinónimo de QUECHTLI. En la 2 
es sinónimo de CUEXCOCHTLI. 
En la 3 es sinónimo de QUECH
TETEPONTLI. Se diferencia de 
CUECHCOCHTLI porque éste 
indica región, comprendidos los 
tejidos blandos y los duros. I cfr. 
QUECHCUAUHYOTL. /1 "Las 
bolas grandes del cuello". / voc. 
QUECH. 

QUECHTETEPONTLI. (s). Vérte
bras cervicales, como piezas. / 
D&A. Neck's blunt-part. D&A. 
Cervical bones. VG, p. 189. Atlas. 
II "Los tocones o zoquetes del 
cuello"./ voc. QUECH. 
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QUECHTETEPOTLl. (s). véase 
QUEC'HTETEPONTLI. 

QUEC'HTLA, too (s). Región del cue
llo. pero incluidos los lados de la 
base, sobre las clavículas. / D&A. 
Our neck region. / / "La región del 
cuello". / voc. QUEC'H. 

QUECHTLAC'TLI. (m). (Aparece só
lo en composición, en QUECH
TLACXOLLOTL, "Papo de perso
na papuda"). Región donde se 
forma la papada. / / "La parte su
perior de la garganta". / voc. 
QUECH Y TLAC. 

QUEC'HTLACXOLLOTL. (m). Pa
pada. / M. Papo de persona papu
da. / / "La parte arrugada de la 
zona superior de la garganta". / 
voc. QUECH y TLAC'. 

QUEC'HTLALHUATL. (m). Nervios, 
vasos sanguíneos y tendones del 
cuello. / M. Los nervios o venas 
del pescuezo. /1 "Los colocados 
en el cuello" (dudoso), "las partes 
acordonadas del cuello". / voc. 
TLALHUA y QUECH. 

QUEC'HTLALHUA YO, too (m), véa
se QUECHTLALHUATL. 

QUECHTLANTLI. (m), véase 
QUECHTLI. 

QUECHTLATLAULLI. (m). Amíg
dalas. / M. Agallas de la garganta. 
/ / "Los granos de maíz de la gar
ganta". / voc. QUECH. 

QUECHTLATLAULLOTL. (m), véa
se QUECHTLATLAULLI. 

QUECHTLI. (sm). Cuello. 2. Cerviz. 
I M. Garganta. M. Pescuezo o cer
viz. M. Cuello o pescuezo. D&A. 
Neck. RS. Cuello; por extensión, 
espalda. II Etimología desconoci
da. I Posiblemente QUE indique 
punto de movimiento o de doblez,. 
en cuyo caso sería "haz fibroso 
que es sitio de movimiento o do
blez". I voc. QUEQUEYOL. 

QUECHTZOTZOL, to: (s). Papada, 
la muy flácida. I D&A. Flabbiness 
of our neck. II "Tiras del cuello". 
I voc. QUECH. 

QUECHTZUNTLI. (sm). Cabellos de 
la nuca. I M. Los cabellos largos 
del cogote. / "Los pelos del cue
llo" . 

QUEHTOLLI. (m), véase QUETOL
LI. 

QUEQUETOLLI. (m), véase QUE
TOLLI. 

QUEQUETZILLI. (s). Talón. I D&A. 
A ball of the foot. I En M aparece 
sólo en composición, en QUE
QUETZILOTIUH, "andar sobre la 
punta de los pies". La definición 
de M pudiera hacer suponer que se 
refiere a la punta de los pies y no 
al talón; pero, aparte de aparecer 
como sinónimo de QUEQUE
TZOLLI en S, en el CF, 11, p. 143, 
se da el nombre de QUETZILLI a 
la parte de la sandalia que cubre el 
talón. Esta parte es vertida por S 
en su HG, 1, p. 217: "Las cotaras 
que llevaba eran blancas y los ca/
caños eran tejidos de algodón". II 
"La que se hace curva al erguir" 
(dudoso). 

QUEQUETZOLIX, too (s). Calcañar. 
I D&A. The surface of our heel.// 
"La haz del talón". 

QUEQUETZOLLI. (sm). Talón. I M. 
Calcañar. D&A. Heel. I No es 
aceptada la versión de M, primero 
por el significado etimológico, y 
segundo porque el texto de S pa
rece confirmar que mientras QUE
QUETZOLLI se refiere a todo el 
talón, QUEQUETZOLlXTLI lo 
hace exclusivamente al calcañar, 
pues aparece cuando se habla de la 
cara plantar. II "La bola para er
guirse". 

QUEQUEYOLLI. (sm). Cabeza del 
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cúbito, extremo distal del radio 
y maléolos. 2. Cabeza del cúbito 
y extremo distal del radio. 3. Ma
léolos. / M. Tobillo del pie. D&A. 
AnIde bone. D&A. Wrist bones. / 
En su acepción 2 es sinónimo de 
MAQUEQUEYOLLI. En su acep
ción 3 es sinónimo de ICXIQUE
QUEYOLLI y de XOQUEQUE
YOLLI. / / "Las bolas del punto 
de· frotación", "las bolas del pun
to de movimiento", "las bolas del 
punto de doblez" (dudosos). 

QUEQUEYOLNACATL. (s). Carne 
sobre los maléolos o sobre los hue
sos de la muñeca. / D&A. Flesh of 
the anIde. / cfr. QUEQUEYOLLI. 
/ / "La carne de los maléolos" o 
"la carne de los huesos de las mu
ñecas". / cfr. QUEQUEYOLLI. 

QUETOLLI. (sm). Encías. I M. Las 
encías. D&A. Gum. II "Los cuer
pos rollizos de frotación" (dudo
so). I voc. QUEQUEYOL y TOL. 

QUETZONTLI. (m). Cabello de la 
nuca. I M. Pelos largos del cogote. 
M. El cabello del colodrillo, o las 
ruines. I El Diccionario de autori
dades dice de "colodrillo": "La 
parte posterior de la cabeza", y 
de "ruines": " ... en estilo festivo 
se toma por las barbas". No men
ciona, pero también era usual, su 
significado de "aladares". Sin em
bargo, la etimología no da lugar a 
que pueda ser interpretado QUE
TZONTLI ni como barbas ni 
como aladares. II "Los pelos del 
cuello". I voc. QUECH. 

QUEXILLI. (sm). Ingle. I M. La in
gre. D&A. Groin. II "El punto 
hendido de movimiento" (dudo
so). I cfr. XILLANTLI I voc. 
QUEQUEYOL. 

QUEXILQUIMICHCUITLATL. (s). 
Bolitas de mugre que se forman en 

la ingle. I D&A. Small bit of filth 
about the groin. II "Las cacas de 
ratón de la ingle". 

QUEXILQUIQUIMICHCUITLATL. 
(s), véase QUEXILQUIMICHCUI
TLATL. 

QUEXILTZOCUITLATL. (s). Sudor 
espeso y sucio de la ingle. I D&A. 
Perspiration of groin. I I '~El sudor 
espeso de la ingle". I voc. TZO y 
CUITLA. 

QUEXILTZONTLI. (s). Pelo de la in
gle. I D&A. Hair of groin. 1/ "Los 
pelos de la ingle". 

QUEZCOMOLlUHCA, too (s), véase 
QUEZCOMOLlUHY ANTLI. 

QUEZCOMOLlUHY ANTLI. (s). De
presión de la cadera. / D&A. Hip 
depression. VG, p. 181. Gelenk
kapsel des Oberschenkels. I Aun
que la versión de VG la identifica 
con el acetábulo, la descripción 
de S hace ver que el término se 
refiere a la parte externa. I dibujo 
QUEZTLI, QUEZCUAUHYOTL. 
II "La parte deprimida de la ca
dera". I voc. QUEZ. 

QUEZCUAUHYOTL. (s). Fémur. 2. 
Muslo. I D&A. Hip. bone. D&A. 
The length of the thigh. I dibujo 
QUEZTLI, QUEZCUAUHYOTL. 
/1 "La parte larga y rígida de las 
caderas". I voc. CUAUH y QUEZ. 

QUEZEHUATL. (s). Piel de las cade
ras. I D&A. Skin of the hipo I di
bujos EHUATL y QUEZTLI, 
QUEZCUAUHYOTL. II "La piel 
de la cadera". / vOC. QUEZ. 

QUEZNACAYO, too (s). Carne de la 
cadera. I D&A. Flesh of our hipo I 
dibujo QUEZTLI, QUEZCUAUH
YOTL. II "La carne de la cadera". 
/ vOC. QUEZ. 

QUEZOLOLlUHCA, too (s). Cabeza 
del fémur, desde la parte más an
g0sta del cuello. / D&A. Rounded 
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part of our femur. I dibujo QUEZ
TLI, QUEZCUAUHYOTL. II "Lo 
que tiene forma redonda en nues
tra cadera". I vOC. QUEZ. 

QUEZTEPOLLI. (sm). Extremo su
perior del fémur, incluyendo la 
cabeza del fémur, el cuello anató
mico y los dos trocánteres. 2. Con
junto óseo de la cadera (muy du
doso). M. Queztepulli. cadera o 
Guadril. M. Queztepulli. chueca de 
cuadril, adonde juegan los huesos. 
M. Queztepulli. chueca o anca del 
cuadril. M. Queztepulli. cuadril de 
la cadera. D&A. Head of femur. I 
La acepción 2 deriva, al parecer, 
de una errónea consideración de 
M, que relaciona como sinónimos 
CUAPPANTLI y QUEZTEPULLI; 
pero el primero parece ser el hue
so ilíaco, y el segundo la parte 
superior del fémur. I dibujo. 
QUEZTLI, QUEZCUAUHYOTL. 
// "La bolota del cuadril". I vOC. 
QUEZ. 

QUEZTEPOLYAC. (s). Extremo de 
la cabeza del fémur, la parte que 
juega en el acetábulo. I D&A. End 
of the head of our femur. I dibujo 
QUEZTLI, QUEZCUAUHYOTL. 
II "El extremo de la bolota del 
cuadril" . 

QUEZTEPOLYACAC. (s), véase 
QUEZTEPOLY AC. 

QUEZTLI. (s). Cadera, incluido el 
fémur, o cuando menos hacién
dolo de su pertenencia. Cuadril 
en el sentido no sólo de hueso, 
sino de hueso y carne. I D&A. Hip 
depression. VG, p. 173. Schenkel
beuge. I dibujo QUEZTLI, QUEZ
CUAUHYOTL. /1 Etimología 
desconocida. I Tal vez uno de su.s 
elementos sea QUE, con el signifi
cado de punto de movimiento, de 
doblez o de fricción. 

QUIMAXILTILlZTLI. (m). Sudor. 
2. Suciedad exterior del cuerpo. I 
M. Sudor, o suciedad del cuerpo. 
/1 "Lo que lo ensucia". 

QUlMICHCUITLATL. (s). (Aparece 
sólo en compuestos). Bolitas de 
mugre que se forman sobre la piel. 
/1 "Las cacas de ratón". 

QUIMICHTOMITL. (m). Vello sutil. 
I M. Vello sotil. // "El vello de ra
tón". 

QUlMICHTOMIYO, too (m), véase 
QUIMICHTOMITL. 

QUIQUlZAUHCA, too (s). Poros. I 
D&A. Our pores. II "Los salide
ros". 

QUlQUIZTICA, too (s). Poros. I 
D&A. Our pores. II "Los que es
tán dando salida". 

TACAPITZAUHYA, too (s). Cintura. 
I D&A. Totacapitzauhya pitza
huac. Place where our waist (is) 
thin. II "Lo adelgazado por haber 
sido ceñido". 

TATLlA. (sm). Bigote. 2. Bozo. I M. 
Bigotes. M. Bozo de barba. M. Bi
gotes de la barba. D&A. Mustache. 
I cfr. ATLlATL. /1 "El pelo que 
cubre como placa cóncava" (du
so). I vOC. TATLlA. 

TECXOPIL, too (m). Dedo primero 
del pie. I M. Dedo grande del pie. 
I cfr. XOPILLI. II "El dedo señor 
del pie". 

TEMALAHUAC. (s). Mucosidad pu
rulenta. I D&A. Purulent phlegm. 
/1 "Mucosidad purulenta". 

TEMALATL. (s). (Aparece sólo en 
compuestos). Podre líquida. /1 
"Agua de pus". 

TEMALAXIXTLI. (s). Orina puru
lenta. I D&A. Urine with pus. // 
"La orina purulenta". 

TEMALCUlTLATL. (s). Pus denso. / 
D&A. Pus. // "El excremento pu-
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rulento". / Sin embargo, el signifi
cado real es "pus denso". Por 
oposición, cuando el significado 
real es "excremento purulento", 
etimológicamente la palabra es "el 
pus fecal". / cfr. CUITLATETE
MALLI. 

TEMALLI. (sm). Pus. / M. Materia o 
podre. D&A. Pus. /1 "Lo coloca
do", "lo acumulado". 

TEMAPILHUIAY A, too (m). Indice, 
segundo dedo de la mano. 1 M. El 
dedo con que mostramos o señala
mos algo. 1 cfr. MAPILLI.II "El 
indicador de la gente". 

TEMMETLAPIL, too (s). Labios abul
tados. 2. Barba, tejidos duros y 
blandos. 3. Mentón, tejidos duros 
y blandos. 1 D&A. Our mano-like 
lip. 11 "La mano de metate de los 
labios" . 

TENANTILIZTLI. (m). Matriz. 1 M. 
Matriz generalmente. 11 "Lo que 
hace acción de madre de la gente". 

TENCUALACTLI. (m). Baba. 2. Es
cupitajo.1 M. Baba. M. Babaza. M. 
Escopetina que se sale. i. las ba
bas. 11 "El humor de los labios". 1 
vOC. CUALAC. 

TENCUICUITLATL. (s), véase TEN
CUITLATL. 

TENCUITLATL. (m). Suciedad de 
los labios. 1 D&A. Dirt about the 
lips. 11 "La suciedad de los la
bios".1 vOC. CUITLA. 

TENCHALLI. (sm). Región de los 
labios y el mentón. 2. Barba, teji
dos duros y blandos. 3. Mentón, 
tejidos duros y blandos. 4. Protu
berancia del mentón en la mandí
bula. 1 M. Barba sin pelos. M. 
Barba, no los pelos. D&A. Chino 
1I "El borde de los labios". 1 vOC. 
CHAL. 

TENHUIY ACA, too (s). Barba, teji
dos duros y blandos. 2. Mentón, 

tejidos duros y blandos. D&A. 
Our long (under) lip. // "Lo que 
se alarga de los labios". 

TENNACATL. (s). Músculo orbicular 
de la boca. / D&A. Aesh of the 
lips. // "La carne de los labios". 

TENTLI. (sm). Labios, tanto la parte 
cubierta de piel como la cubierta 
de mucosa. / M. Los labrios, o la 
boca. D&A. Lip. // "Los bordes" 
(muy dudoso). / Es difícil deter
minar si en TENTU el significado 
"bordes" dio como derivado "la
bios", o viscevena. 

TENTZOL, too (s), véase TENTZO
TZOL. 

TENTZONIZTALU. (m). Canas de 
la barba. 1 M. Canas de la barba. 1/ 
"Lo que se ha blanqueado de los 
pelos de los labios". 

TENTZONTU. (sm). Barba, los pe
los. / M. Barba, los pelos. M. Las 
barbas de la cara. D&A. Hair of 
chino D&A. Beard. / / "Los pelos 
de los labios". 

TENTZOTZOL, too (s). Pliegues con
vexos, flácidos, a los lados de las 
comisuras de los labios. I D&A. 
Flabbiness of our lips. II "Las ti
ras de los labios". 

TENXIPALU. (sm). Prolabio. 2. La
bio. 1 M. Bezo o labrio. D&A. 
Lips. 1 Aparte de las dos acepcio
nes mencionadas, pudiera supo
nene, con base en M, parte espa
ñol-náhuatl 1 05v, que TEXXIP AL
U, variante de TENXIPALU, 
significa también "rostro". Pero, 
según el Diccionario de autori
dades, "rostro" significa "pico", 
y en este sentido debe entendene. 
1 vOC. TENXIPAL. 11 "La piel 
delicada y coloreada de los labios". 
1 vOC. TEN y XIP. 

TENXIPALYAMANCA, too (s). Pro
labios. 11 "Lo que está tierno de 
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la parte cubierta por mucosa del 
labio" . 

TEOUH, too (m). Pupila. / M. Niña 
del ojo. / 1 "Lo divino". 

TEPILCAMATL. (m). Hendidura for
mada por labios mayores. 1 M. La 
abertura de la natura de la mujer. 
/ dibujo TEPILLI. /1 "La abertura 
del órgano sexual femenino exter
no". 1 vOC. CAMA y TEPIL. 

TEPILCAMAXITECUILLI. (s). Ves
tíbulo vulvar. / D&A. Labia. / 
dibujo TEPILLI. / / "Lo de la 
abertura de los genitales femeni
nos externos que está envuelto 
en mucosa". / vOC. CAMA, XI
TECUIL y TEPIL. 

TEPILCUAXICALLI. (sm). Arco pú
bico. 2. Vagina (dudoso). / M. El 
vaso interior de la natura de la 
mujer. / D&A. Pubic bone. VG, p. 
190. Weibliches Becken. / La 
acepción 2 deriva de la definición, 
muy vaga, de M. La primera es 
clara, tanto por el texto de S co
mo por el significado etimológico. 
/1 "El cráneo del órgano sexual 
femenino" . 

TEPILEZTU. (s). Sangre de los geni
tales femeninos externos. / D&A. 
Blood of vulva. / / "La sangre del 
órgano sexual femenino". 

TEPIUXCUATL. (m). Vesttbulo va
ginal. / M. La haz, o el interior de 
la natura de la mujer. / dibujo TE
PILLI. / / "La haz del genital fe
menino externo". / vOC. IXCUA. 

TEPILLI. (sm). Genitales femeninos 
externos, comprendidas la vulva y 
la vagina. / M. Natura de hembra. 
M. Miembro de la mujer. D&A. 
Vulva. / dibujo TEPILLI. // "El 
surgente en forma de bola". / vOC .. 
TEPIL. 

TEPILOCOTZOTL. (s). Moco geni
tal femenino denso. / D&A. Resin-

like secretion of vulva. / / "La 
trementina de los genitales feme
ninos externos". 

TEPILOCOTZOYOTL. (s), véase TE
PILOCOTZOTL. 

TEPILOXITL. (s). Sustancia pingiie 
de los genitales femeninos exter
nos. / D&A. Oily secretion of 
vulva. / / "El ungüento de tremen
tina de los genitales femeninos 
externos". 

TEPILOXYOTL. (s), véase TEPILO
XITL. 

TEPILTEMALATL. (s). Flujo genital 
femenino purulento. / D&A. 
Corrupted watery matter from 
vulva. / / "El líquido purulento de 
los genitales femeninos externos". 

TEPILTEMALLI. (s). Pus de los geni
tales femeninos externos. / D&A. 
Corrupted matter from vulva. / / 
"Pus del órgano sexual femeni-
no". 

TEPILTENCUALACTLI. (s). Secre
ción viscosa de los labios mayo
res. / D&A. Moisture from vulva. 
/ / "El humor viscoso de los labios 
de la vulva". / vOC. CUALAC. 

TEPILTENTLI. (s). Labios mayores. 
/ D&A. Labia. / dibujo. TEPILU. 
/ / "Los labios de los genitales fe
meninos externos". 

TEPILTETEXCUITLATL. (s). Secre
ción sebácea de los genitales feme
meninos externos. / D&A. Coating 
of vulva. / / "La suciedad de la 
masa de los genitales femeninos 
externos". 1 vOC. CUITLA. 

TEPILTETEXTU. (s). Flujo seme
jante a la masa, de los genitales 
femeninos externos". / D&A. 
Coating of vulva. // "Masa de los 
genitales femeninos externos". 

TEPILTEXIPALLI. (sm). Labios me
nores. / M. Los bezos de la natura 
de la mujer. D&A. Labia. / El sig-
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nificado etimológico contradice la 
versión de M. Parece ser sinónimo 
de PICCA. / dibujo TEPILLI. / / 
"Los prolabios del genital feme
nino externo". 

TEPILTZOCUITLATL. (s). Sudor 
espeso y sucio de los genitales 
femeninos externos. / D&A. Per
spiration of vulva. / / "El sudor 
espeso y sucio de los genitales 
femeninos externos". / voc. TZO 
y CUlTLA. 

TEPILTZONCUALACTU. (s). Flujo 
adherente y fIliforme de los geni
tales femeninos externos. / D&A. 
Vulvar humor. // "El humor de 
los genitales femeninos externos 
que hace hebra". / voc. TZO y 
CUlTLA. 

TEPILTZOTZOMATLI. (s). Desecho 
en forma de trapo de los genitales 
femeninos externos. / D&A. Vulva 
rag. / / "Los andrajos de los genita
les femeninos externos". 

TEPITO MAPILLI. (s). Pulgar, dedo 
primero de la mano. / / "El dedo 
pequeño de la mano". / Curiosa
mente, es sinónimo de HUEI MA
PILU, que etimológicamente sig
nifica lo contrario: "el dedo 
grande de la mano". 

TEPITZTU (dudoso). (Siméon). Car
tt1ago. / RS duda de este término, 
que el mismo registra. / / "El endu
recido". 

TEPOLCUAITL. (sm). (Aparece sólo 
en composición, en TEPOLCUA
TETEXTLIyenTEPOLCUATEX
TU, en S, y en TEPULCUAXI
PEUHCATL, en M). Cabeza del 
pene, que comprende el glande y 
el prepucio. / dibujo TEPOLLI. // 
"La cabeza del pene". 

TEPOLCUATETEXTLI. (s), véase 
TEPOLCUATEXTLI. 

TEPOLCUATEXTLI. (s). Esmegma. 

/ D&A. Smegma. / / "La masa de 
la cabeza del pene" 

TEPOLLI. (sm). Pene. 2. Genitales 
masculinos, comprendidos el pene 
y los testículos. / M. Tepulli. pixa. 
M. Tepulli. miembro del hombre. 
M. Tepulli. miembro de varón. M. 
Tepulli. natura de macho. D&A. 
Penis. / dibujo TEPOLLI. / / "La 
balota". / voc. TEPOL. 

TEPOLTEMALATL. (s). Podre lí
quida del pene. / D&A. Corrupted 
watery matter from penis. / / "El 
líquido purulento del pene". 

TEPOLTENCUALACTU. (s). Hu
mor viscoso del pene. / D&A. 
Moisture from penis. // "El humor 
del pene". / No hay razón de ser 
de la partícula TEN; pudiera supo
nerse: a. que existiera una parte 
del cuerpo llamada TEPOLTEN
TU, "labios del pene", de la cual 
no aparece otra mención; b. que 
existiera un humor viscoso especí
fico, y así como hay TZONCUAL
ACTU, hubiese TENCUALAC
TU, "humor viscoso del labio", 
lo cual también es remoto; c. que 
fuese un error de escritura, por 
la presencia próxima de la pala
bra TEPILTENTU, y se formara 
TEPOLTENTU, en la que TEN 
no tiene sentido. Es ésta la supo
sición más probable. / voc. CUAL
AC. 

TEPULACA YOTL. (m). Cuerpo del 
pene. 2. Pene. / M. La verga 
del macho. / dibujo TEPOLLI. / / 
"el tubo de los genitales mascu
linos". / voc. TEPOL. 

TEPULA YOTL. (m). Semen. / M. 
Humor o simiente de varón. // "El 
líquido del pene". 

TEPULCAMAPICCATL. (m). Freni
llo del prepucio. l· M. La raya o 
hendedura de la cazporra del pre-

3. NOMINA DE PARTES DEL CUERPO 185 

pucia del miembro. / La acepción 
que atribuyo, que es distinta a la 
de M, se basa en la etimología. La 
"raya o hendedura" sería, en todo 
caso, TEPULCAMATL. / dibujo 
TEPOLLI. / / "Lo que está envol
viendo la hendedura del pene". / 
voc. CAMA y PICo 

TEPULCAMATL. (m). (Aparece sólo 
en composición, en TEPULCAMA
PICCATL). Hendidura del glande. 
/ dibujo TEPOLLI. / / "La hendi
dura del pene". 

TEPULCUAXIPEUHCATL. (m). 
Glande. / M. La cazporra del 
miembro. / Dibujo TEPOLLI. / / 
"Lo descortezado de la cabeza del 
pene" . 

TEPULEHUAYOTL. (m). Piel del 
pene. / M. El pellejo del miembro. 
/ dibujo TEPOLLI. / "La piel del 
pene". 

TEPUTZCO, too (m), véase TEPUTZ
TU. 

TEPUTZCOUUHCA, too (s). Las 
curvaturas del dorso. / D&A. Our 
thoracic curve. D&A. Arch of 
our back. // "La parte curva del 
dorso". / VOC. TEPUTZ. 

TEPUTZTLI. (sm). El dorso total del 
cuerpo. 2. Espalda. I M. Espalda. 
M. Trasera o espalda de persona. 
M. Trasera parte. M. Teputzco. a 
las espaldas, o la parte trasera. 
D&A. Back. II "La bola hincha
da". 

TETEPONTLI. (m). Rodilla. 2. Bor
de anterior de la tibia. I M. Rodi
lla de la pierna. M. Tetepun. espi
nilla de la pierna, desde la chueca 
de la rodilla. I voc. TETEPON. II 
"El tocón", "el zoquete". 

TETEXCUITLATL. (s). (Aparece só-· 
10 en composición). Véase TEX
CUITLATL. 

TETEXTLI. (s). (Aparece sólo en 

composición). Véase TEXTLI. 
TEXCUITLATL. (s). (Aparece ·sólo 

en composición). Secreción sebá
cea. II "El excremento de masa". 
I vOC. CUITLA. 

TEXIPALU. (sm), véase TENXIPAL
LI. 

TEXIPALYAMANCA. (s). Prolabio. 
I D&A. Soft part of the lips. I voc. 
TENXIP AL. II "La parte blanda 
del labio". I voc. TENXIPAL Y 
TEN. 

TEXTLI. (s). (Aparece sólo en com
posición). Secreción untuosa. II 
"La masa". 

TEXXIPALLI. (m), véase TENXI
PALU. 

TEZCATL. (s). Ojo. II "El espejo". 
THOCOTCA. (s). Carne del músculo 

(muy dudoso). I D&A. ( ... ) VG, 
p. 193. Unsere Luftrohre(to + co
couh). I voc. THOCOT. II Eti
mología desconocida. I Un remo
to significado sería "lo que está 
como tea a la vista". I vOC. THO
COT. 

THOOCOTCA. (s), véase THOCOT
CA. 

TILAHUA, too (s). Grosor, conjunto 
de tejidos blandos. I D&A. Our 
thickness. VG, p. 122. Arterien. I 
Dibble, refiriéndose a TILAHUA
CA YOTL en "Nahuatl names of 
body parts" , p. 28, dice: "This 
can be tlaslated as 'thickness'. 
However, for tilahuac Malina gives 
'cosa gruesa, así como manta, ta
bla, seto, papel, tortillas y esteras, 
y cosas semejantes'. Hence im
plicit in the terms is the idea of 
expence and a degree of flatness. 
The term is explained on fo. 94 of 
the Ms.: totilaoaea, totitilaoaea: 
in naeatl tilaoae. Our thick, our 
thick places, the thick flesh. 
Referring to the body, tilaoaea-
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iut/ denotes the comparatively 
flat surfaces where there is consid
erable depth between the skin 
surface and the skeletal fram
work." II "La capa gruesa". 

TILAHUACA, too (s), véase TILA
HUA. 

TILAHUACAYOTL. (s), véase TILA
HUA. 

TIMALLI. (sm), véase TEMALLI. 
TITILAHUACA, to, (s), véase TILA

HUA. 
TITILAHUACA YOTL. (s), véase TI

LAHUA. 
TOCHICIHUIZTLI. (s). Labio lepo

rino (dudoso). I D&A. Skin 
blemish. VG, p. 211. Hasenscharte. 
I Sin embargo, en el CF, V, p.189, 
aparece "de labio leporino" y "se 
hará de labio leporino" con las pa
labras TENCUATIC y TENCUA
IHUlZ. II "La señal del conejo". 

TOCHICIUHQUI. (s), véase TOCHI
CIHUIZTLI. 

TOCHOMITL. (m). (Referida al cuer
po humano aparece sólo en com
posición). Vello. II "Lo amado y 
adelgazado" (dudoso). 

TOMAHUAC (MAPILLI). (s). Pulgar, 
dedo primero de la mano. II "El 
(dedo) gordo (de la mano)". 

TOMIO. (sm). (Aparece así en el 
CM). Véase TOMITL. 

TOMITL. (sm). Vello. 2. Pelo en ge
neral (dudoso). I M. Pelo como 
vello soti1. M. Pelo o lana o vello 
sotil. D&A. Fuzz. II Etimología 
desconocida. I Posiblemente el 
elemento MI signifique agudeza o 
pequeñez. Aparece como OMITL 
en su composición TOCHOMITL; 
pero como TOMITL en QUI
MICHTOMITL. 

TOMIYO, too (m), véase TOMITL. 
TONAL, te, too (m). Tonalli, una de 

las entidades anímicas. I M. Ani-

ma o alma. M. El signo en que se 
nace, o el alma y espíritu. II "Lo 
que ha sido irradiado". 

TOTOMIO, too (s). (Aparece así en el 
CF). Véase TOMITL. 

TOTONCA, too (m). Calor corporal. I 
M. Calor natural. II "El calor". 

TOTONQUI. (s). Genitales femeni
nos externos. II "El caliente". 

TOTOTL. (sm). Pene. 2. Genitales 
masculinos: pene y testículos (du
doso). 1M. Pixa. M. Miembro del 
hombre. M. Natura de macho. 
D&A. Penis. II "El pájaro". I 
D&A. "Bird". 

TOZCAC, too (sm). Cavidad de la 
voz, que incluye el paladar (tal vez 
sólo el blando), la faringe y la la
ringe. I M. El paladar o en el gaz
nate. D&A. Our throat. II "El 
lugar de la voz". I vOC. TOZC. 

TOZCACUALACTLI. (m). Gargajo. I 
M. Gargajo. II "Humor de la cavi
dad de la voz". I vOC. CUALAC y 
TOZe. 

TOZCACUITLATL. (m). Gargajo. I 
M. Gargajo. II "Excremento de la 
cavidad de la voz". I vOC. CUITLA 
y TOZC. 

TOZCATECUACUILLI. (sm). Uvula. 
I M. Campanilla o galillo de la gar
ganta. D&A. Our uvula. II "La es
tatua de la voz" o "el sacerdote 
tonsurado de la voz". I Es difícil 
precisar cuál de los dos significa
dos es el correcto, pues TECUA
CUILLI significa tanto "estatua" 
como "sacerdote tonsurado", que 
era el encargado de la educación 
de los jóvenes. 

TOZCATLAN, too (m). Cavidad de la 
voz, que incluye el paladar (tal vez 
sólo el blando), la faringe y la la
ringe. 2, Tórax (dudoso). I M. En 
la olla de la garganta. M. Tuzca
tIan. garganta. I La acepción 2 
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puede apoyarse en una frase del 
CM, VI, p. 94, que dice: Ca iz 
unca in monalltzin in motecu)'o
tzin, in ixil/an, in itozcat/ampa 
otilzicuehuac, o ril/apan , cuya ver
sión es: "He aquí a tu venerable 
madre, a tu señora; de su vientre, 
de su tórax fuiste desprendida, 
fuiste separada", texto que D&A 
traducen: "for behold, here is 
thy mother, tIly noble one. From 
her womb, from her breast thou 
wert chipped, thou wert flaked". 
II "El sitio de la voz". I voc. 
TOZe. 

TOle A y ACACU1TLATL. (sm). Gar
gajo. I M. Gargajo. D&A. Mucus 
of the t11roat. II "Los mocos de la 
cavidad de la voz" I voc. CUITLA 
Y TOle. 

TOlQUITL. (sm). Voz. 2. Cavidad 
de la voz, que incluye el paladar 
(tal vez sólo el blando), la laringe 
y la faringe. I M. La voz del que 
canta. M. Tuzquitl. garganta. M. 
Tuzquitl. voz. D&A. Voice. VG, 
p. 143. Kehle. II Etimología des
conocida para "voz", y de ésta 
deriva la de la cavidad que la 
produce. 

TLACACUITLATL. (s). Heces, ex
cremento intestinal humano. I 
D&A. Human excrement. II "La 
mierda humana". 

TLACAELLI. (m). Hígado. I M. El 
hígado del hombre. II "El hígado 
humano". I vOC. EL. 

TLACAIPOTOCTLI. (m). Vaho que 
se desprende del cuerpo. I M. 
Vaho del cuerpo humano. II "El 
vaho humano". I voc. IPOTOC. 

TLACANACATL. (m). Carne. I M. 
Carne de hombre, o carne huma_o 
na. II "La carne humana". 

TLACAQUILIZTLI. (m). Sentido del 

oído. 2. Entendimiento, juicio. I 
M. Oído. sentido para oír. M. En
tendimiento, la mente o el sentido 
del oír, habilidad y juicio. M. 
Mente, la parte más esencial del 
ánima. !I "El oído" o "el entendi
miento". 

TLACATCAYOTL. (m). Matriz. I M. 
Madre do concibe la mujer. !I "El 
formador de los hombres". 

TLACAXINACHTLI. (sm). Semen. 
2. Principio generativo, tanto mas
culino como femenino. I M. Si
miente de varón. M. Simiente de 
varón o de mujer. D&A. Seed of 
mano II "La simiente humana". I 
vOC. XINACH. 

TLACIHUILOCA TL. (Siméon). Se
ñal del cuerpo, mancha. II "Lo 
que está señalado". 

TLACIHUITONTLI. (m). Lunar pe
queño. I M. Lunar pequeño. II 
"La pequeña señal". 

TLACIHUIlTLI. (sm). Lunar. I M. 
Lunar, señal del cuerpo. D&A. 
Mole. II "La señal". 

TLACTLI. (sm). Parte del tronco su
perior a la cintura, comprendidas 
las extremidades superiores y la 
cabeza. 2. Tronco, o sea la parte 
del cuerpo de la que se excluyen 
las extremidades y la cabeza. 
3. Tronco y extremidades supe
riores (dudoso). 1M. Cuerpo des
de la cinta arriba. M. El cuerpo del 
hombre, desde la cinta arriba. 
D&A. Torso. I La primera acep
ción se basa en M. La acepción 2 
se basa en la descripción de S. La 
acepción 3 se basa en el CF, XI, 
p. 56, en donde se usa la palaqra, 
aunque aplicada al cuerpo de las 
aves. !I "La mitad", "lo que cons
tituye la mitad". I vOC. TLAC. 

TLACTlOCUITLATL. (s). Sudor 
grueso y sucio de la parte supe-



I 
11

1 

1I 

1I

I 

1

I
I 

l' 

188 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

rior del cuerpo. / D&A. Per
spiration of the body. / cfr. 
TLACTLI. / / "El sudor grueso y 
sucio de la parte superior del cuer
po". / voc. TZO y CUITLA. 

TLACZAYATL. (sm). Partes del 
cuerpo que sirven para correr: 
pies, codos, plantas de pies, etcé
tera. 2. Plantas de los pies. / M. 
Pata o planta del pie. M. Planta 
del pie. D&A. Our pressing place. 
VG. p. 187,188. Worauf wir 
treten. / En el CM aparecen XOC
PALIXTLI y TLACZA y ATL en 
apartados contiguos. Desapareció 
el segundo en el CF, tal vez por
que se consideró que ambos eran 
sinónimos. / / "La pisadora" o "la 
corredora". / Ambas son correc
tas. La primera derivaría de TLA 
y de ICZA, "pisar cosas"; la se
gunda, de TLACZA, "correr". 

TLAELLI. (sm). Excremento intes
tinal, heces. 2. Flujo diarreico. 
3. Flujo diarreico sanguinolento. 
4. Desecho corporal. 5. Cosa su
cia, inmunda. / M. Suciedad. M. 
Cosa sucia, o cámaras de sangre. 
M. Tlailli. cámara así (de sangre). 
M. Tlayelli, tlailli. mierda. M. Tla
hilli. suciedad, o cámara de sangre. 
M. Tlailli. estiércol o mierda. 
D&A. Flux. // "Lo hecho visceral
mente". 

TLAELLOTL. (m). Placenta y mem
branas ya expulsadas. / M. Las 
pares. / / "Lo lleno de inmundi-
cia". 

TLAHELLI. (s), véase TLAELLI. 
TLAHELLO, i. (s), véase TLAEL

LOTL. 
TLAHILLI. (s), ver TLAELLI. 
TLAHUELMATIA, too (m). Sentido 

del gusto. / M. El sentido del 
gusto. / / "El saboreador", "el 
disfrutador" . 

TLAILLI. (m), véase TLAELLI. 
TLAIXXOTL. (m). Capa desprendi

ble de grasa. / M. Grasa por grosu
ra. RS. Graisse, dessus du-bouillon. 
r. IXUI. // "Lo que forma la haz 
de las cosas". 

TLAIZOTLALLI. (m),' véase TLA
ZOTLALLI. 

TLALHUAPITZACTLI. (s). Nervios 
delgados. 2. Vasos sanguíneos del
gados. 3. Tendones delgados. 4. 
Ligamentos delgados. / cfr. TLAL
HUATL. / No es probable que 
existiese distinción clara. / / "Los 
nervios delgadps". 

TLALHUATL. (sm). Cualquier órga
no en forma de cuerda. 2. Nervios. 
3. Vasos sanguíneos. 4. Tendones. 
5. Ligamentos de huesos. / M. 
Cuerdas o nervios. M. Nervio. 
D&A. Nerve. / El Diccionario de 
autoridades da las siguientes defi
niciones: "CUERDA. Se llaman 
también los nervios, que hacen 
trabazón en el cuerpo". "NER
VIO. Parte orgánica del animal, 
compuesta de fibras blancas, fuer
tes y tan unidas que parecen una 
sola. Su figura es redonda y larga 
como una cuerda. Sirven para atar 
y unir las otras partes del cuerpo, 
y para movimientos de ellas natu
rales o voluntarios". / / Etimología 
desconocida. / Tal vez esté relacio
nada la palabra con el verbo TLA
LIA, "poner, componer, asentar", 
y en tal caso sería '10 puesto", 
"lo colocado". / vOC. TLALHUA. 

TLALHUATL ITETEtUICA. (m). 
Pulso. / M. Pulso. // "Lo que está 
latiendo en las partes acordona
das". / cfr. TLALHUATL. 

TLALHUAYO, too (m), véase TLAL
HUATL. 

TLALLOTL. (s). Carne. / Aparece 
así en la metáfora TLALLOTL, 
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ZOQUIOTL. // "Lo formado por 
tierra" . 

TLALNAMIQUIA, too (m). Parte del 
cuerpo humano donde radican la 
memoria y el entendimiElnto. M. 
Memoria. M. Tlalnamiquiliztli. 
mente, la parte más esencial del 
ánima. / / "El recordador de las co-
sas". 

TLAMACAZQUI. (s). Pene. 2. Geni
tales masculinos: pene y testícu
los. / D&A. Penis. /1 "El ofrenda
dor", "el sacerdote". / D&A. 
"Priest or one who makes offer
ings" . 

TLAMAMA Y A, too (s). Frente. / / 
"Cargadora de cosas". / Se refiere 
al sitio donde se coloca la parte 
ancha de la banda del mecapal. 

TLAMAPILHUILONI MAPILLI. (s). 
Indice, segundo dedo de la mano. 
/ D&A. Index finger. / cfr. MA
PILLI. / / "El dedo de la mano 
que es indicador de las cosas". 

TLAMATOCAYA, too (m). Sentido 
del tacto. / M. El sentido del pal
par. / / "El palpador de las cosas". 

TLANCOCOYONCAYOTL. (m). Es
pacios interdentales. / M. Helga
dura de los dientes. / / "Los aguje
ros (entre) los dientes". 

TLANCOCHCUACUAUH, too (m). 
Muela del juicio. / M. Muela cor
dal. / / "La muela dura", "la mue
la fuerte". 

TLANCOCHTLI. (sm). Molar y pre· 
molar. / M. Muela de la boca. M. 
Las muelas. D&A. Molar. // "El 
diente del sueño" (dudoso). / vOC. 
COCHo 

TLANCOZAHUIALlZTLI. (m). To
ba. / M. Toba de los dientes. / / 
"La amarillez de los dientes". 

TLANCUAEHUATL. (s). Piel de la' 
rodilla. / D&A. Skin of the knee. 
/ / "La piel de la rodilla". 

TLANCUAITL. (sm). Rodilla. / M. 
Rodilla de la pierna. D&A. Knee. 
/ / "La cabeza de abajo". / cfr. 
TLANCUAXICALLI, y vOC. CUA 
Y TLAN. / Aparece una equipara
ción de la rodilla a la cara en una 
adivinanza del CF, VI, p. 238: 
¿Zazan tleino ixtexolochtzitzin 
quintopeuhtiuh?, "¿Qué es la ca
rita arrugada que los va empujan
do?", y la respuesta es Totlancua, 
"Nuestra rodilla". 

TLANCUANACATL. (s). Carne de la 
rodilla. / D&A. Flesh of the knee. 
// "La carne de la rodilla". 

TLANCUALOLOLlUHCA, too (m). 
Rótula. / M. La chueca de la rodi
lla. / / "Lo que está en forma de 
bola en la rodilla". 

TLANCUAOLOLlUHCA YOTL. (m), 
véase TLANCUAOLOLlUHCA. 

TLANCUATICPAC, too (sm). Tejidos 
blandos que se arrugan o se estiran 
con el movimiento de la pierna, a 
la altura de la rodilla. / M. Encima 
o sobre la rodilla. D&A. Part 
above our knee. VG, p. 183. Haut 
an unserem Knie. / / "Encima de la 
rodilla". 

TLANCUATL. (s). (Así aparece en el 
CM). Véase TLANCUAITL. 

TLANCUAXICALLI. (sm). Rótula. / 
M. La chueca de la rodilla. D&A. 
Kneecap. // "El cráneo de abajo". 
/ Pudiera pensarse que significara 
"la vasija de la rodilla" (tlancua + 
xical); pero prefiero tlan + cuaxi
cal por dos razones: a. es pareado 
de TLANCUAITL, "rodilla", que 
significa "cabeza de abajo"; b. 
porque no es cavidad, sino "chue
ca", sinónimo de TLANCUAOLO
LlUHCA. / vOC. TLAN. 

TLANCUAYACAC, too (s). Parte 
más prominente de la rodilla. / 
D&A. Our kneecap. / / "La punta 
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de la rodilla". 
TLANCUICUITLATL. (s), véase 

TLANCUITLA TL. 
TLANCUITLATL. (s). Sarro de los 

dientes. / D&A. Tooth mth left in 
the teeth. / / "La suciedad de los 
dientes". / voc. CUITLA. 

TLANECUIA, too (m). Sentido del 
olfato. / M. El sentido del oler. / / 
"El oledor de las cosas". 

TLANECUIAYA, too (s), véase 
TLANECUIA. 

TLANEP ANTLA ICAC XOPILLI. 
(s). Dedo tercero del pie. / cfr. 
XOPILLI. / / "El dedo que está en
medio en el pie". 

TLANEPANTLA MAPILLI. (s). Cor
dial, tercer dedo de la mano. / 
D&A. Middle finger. / cfr. MAPIL
LI. / / "El dedo de enmedio de la 
mano". 

TLANHUIHUIXALIUHCA YOTL. 
(m). Espacios interdentales (dudo
so). / M. Helgadura de dientes. / 
El significado que aquí se da no 
corresponde al etimológico; pero 
M señala esta palabra como sinó
nimo de TLANCOCOYONCA
YOTL y de TLANTZATZA y AN
CA YOTL. / / "El meneo de los 
dientes". 

TLANITZCOYOY AN, too (m). Sur
cos que se fonnan paralelamente a 
la tibia. / M. Lo hueco entre la es
pinilla y la carne della. // "La 
depresión de la espinilla". 

TLANITZCUAUHYO:rL. (sm). Ti
bia. 2. Espinilla. / M. Canilla de la 
pierna, o espinilla della. M. El hue
so de la espinilla de la pierna. 
D&A. Shank bone. / vOC. TLAN
ITZ. / / "La parte larga y rígida de 
la espinilla". / vOC. CUAUH. 

TLANITZONTLI: (m). Pelo de la es
pinilla. / M. El vello, o pelos de la 
espinilla de la pierna. / / "El pelo 

de la espinilla". 
TLANITZPATLACH, too (s). Parte 

ancha de la espinilla. / D&A. Our 
wide shank. / / "La parte ancha de 
la espinilla". 

TLANITZPATLACHIUHCA, too (s), 
véase TLANITZP A TLACH. 

TLANITZPATLACHIUHY A, too (s), 
véase TLANITZPATLACH. 

TLANITZPITZAHUACA, too (s). 
Párte delgada de la espinilla. / Pu
diera extenderse a "parte delgada 
de la pierna", pues aparece en S 
junto a XOPITZAHUACA. // "La 
parte delgada de la espinilla". 

TLANITZTLI. (sm). Espinilla. 2. Ti
bia. / M. Canilla de la pierna. M. 
Espinilla de la pierna. D&A. 
Shank. / vOC. TLANITZ. / / "La 
parte frágil de abajo" (dudoso), 
"la parte dura de abajo" (dudo· 
so), "la parte lisa de abajo" (du
doso). / vOC. TLANITZ, TLAN, 
COTZ e ITZCAL. 

TLANITZTZONTLI. (s), véase 
TLANITZONTLI. 

TLANIXCUATL. (sm). Incisivo. 2. 
Cara vestibular de los dientes. / M. 
La delantera de los dientes, o la 
haz de ellos. M. Tlanixcuactli. 
dientes delanteros. M. Tlanixcuac
tli. la delantera de los dientes la 
haz dellos. D&A. Front tooth. 
VG, p. 146. Zahnoberfliíche. / La 
acepción 1 de TLANIXCUATL se 
basa en su semejanza a TLANIX
CUACTLI, de la que parece sim
ple variante. M da a TLANIX
CUACTLI el valor de incisivo, co
mo se puede ver arriba. En la lista 
de S, TLANIXCUATL ocupa el 
lugar que lógicamente correspon
de a los incisivos. Así opinan 
también D&A. / / "La parte de en
frente de los dientes" para la 
primera acepción; para la segunda, 
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"la parte de enfrente del diente". 
tomando éste como pieza, mien
tras que en el primer caso es el 
conjunto. 

TLANIXCUACTLI. (m), véase 
TLANIXCUATL. 

TLANTLI. (sm). Diente. / M. Diente. 
D&A. Tooth. / / "El colocado 
abajo (del labio)". / vOC. TLAN. 

TLANTZATZAYANCAYOTL. (m). 
Espacios interdentales. / M. Helga
dura de los dientes. / / "El hueco 
entre los dientes". 

TLAPALLI. (s). Color rojizo de la 
piel, el que corresponde a un hom
bre sano. 2. Con EZTLI, principio 
de la generación, herencia genéti
ca. 3. Con EZTLI, semen. 4. Con 
EZTLI, color de vida. / / "El co
lor", "la pin tura" . 

TLAPITZALIZTLI. (m). Una de las 
entidades o fuerzas anímicas. Es
píritu. 2. Aire que espiramos y 
aspiramos, y que se mueve en 
nuestro interior. / M. Espíritu o 
soplo. / cfr. IHIOTL. // "El so
plo". 

TLATECOACA, too (s). Rostro, bo
ca, manos y pies. I D&A. Our 
extensions. VG, p. 206. Wo wir 
unterstützen. 1/ "Los realizado
res", "los que hacen las cosas por 
(nuestra) voluntad". / cfr. TECOA 
en RS. 

TLATELICZA y A, too (s). Cara plan
tar de la punta del pie. / D&A. Our 
kicking places. VG, p. 187-188. 
Worauf wir treten. / La definición 
se deduce de la colocación que tie
ne la palabra en el texto de S. / / 
"El lugar para dar puntapiés". 

TLATILLI. (s). Genitales femeninos 
externos. // "El promontorio". 

TLATOLHUAZTLI. (sm). Tubo de 
la ingestión: faringe y esófago. / 
M. Garguero, gaznate o tragadero. 

D&A. Gullet. / / "El tragadero". 
TLATOLOAYA, too (s), véase TLA

TOLHUAZTLI. 
TLATOLOLONI. (s). Tubo de la in

gestión: faringe y esófago. / D&A. 
The swallower. 1/ "El tragadero". 

TLATLACIZTLI. (sm). Tos. / M. Pe
chuguera, catarro o tos. / D&A. 
Coughing. / / "La que se arroja con 
fuerza". 

TLATLACZAYA, too (s), véase 
TLACZAYATL. 

TLATLALIAYAN, too (sm). Estó
mago. / M. Estómago. D&A. Our 
stomach. / / "Ellugar de depósito". 

TLATLALIL, too (s), véase TLA
TLALIAYAN. 

TLATLALILONI. (s), véase TLA
TLALIAYAN. 

TLATLALILTECO, too (s). Estóma
go. / D&A. Our stomach. / / "El 
vaso esferoide del depósito". / 
D&A. "Our storage vessel". / vOC. 
TECON. 

TLA YELLI. (m), véase TLAELLI. 
TLAZOTLALLI. (m). Vómito. / M. 

Cosa gomitada. // "Lo vomitado". 
/ vOC. IZOTLA. 

TLECALLI. (s), véase TLECAL
LOTL. 

TLECALLOTL. (s). Orificios nasales, 
fosas nasales, abertura bucal, cavi
dad oral, faringe, laringe y ano. / 
D&A. Our smoke hole. / / "Los 
humeros". 

TLETLECALLO, too (s), véase TLE
CALLOTL. 

TLETLECALOCA, too (8), véase 
TLECALLOTL. 

TLETLECALLOTL. (s), véase TLE
CALLOTL. 

TLILIUHCA, too (s). Iris. / D&A. 
Our iris. / / "El que es de aparien
cia negra". 

TLILTICAUH, too (m). Iris. / M. Lo 
negro del ojo. / / "Lo ennegre-
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cido". 

TZATZATZIA. too (m). Cavidad de 
la voz, que incluye el paladar (tal 
vez sólo el blando), la faringe y la 
laringe. 1M. La olla de la garganta, 
o el gritadero. II "El gritadero", 
"el lugar de vocear". 

TZATZILIZTLI. (m). Voz. I M. Voz. 
II "Lo que se habla", "lo que se 
emite como sonido". 

TZATZIZTLI. (m), véase TZATZI
LIZTLI. 

TZINACATL. (s). Carne de las nal
gas. / Debe ser TZINNACATL. ji 
"La carne del trasero". 

TZINATLAUHYO, too (s). Línea in
terglútea. I D&A. Anal crevice. II 
"La barranca del trasero". I vOC. 
TZIN. 

TZINATLA YOTL. (s), véase TZIN
ATLAUHYO. 

TZINCAMACTLI. (s). Tejidos blan
dos de la región glútea (dudoso). 
2. Ano (dudoso). / D&A. Anus. I 
La versión de D&A se funda en 
que consideran que CAMA TL es 
uno de los elementos de esta pala
bra, y que por tanto su significado 
es "la boca u orificio del trasero"; 
pero M da a CAMACTIC el signi
ficado de "cosa tierna y reciente, 
como la mazorca de maíz antes de 
que esté del todo sazonada y se
ca". Además, parece hacer con
traste, por oposición, a la palabra 
que le precede, TZINTEPITZTLI. 
El texto de S puede aplicarse tan
to al ano como a los tejidos 
blandos de la región glútea. II "Lo 
tierno del trasero" ( dudoso). 

TZINCUALACTLI. (s). Secreción 
viscosa del ano. I D&A. Moisture 
from buttocks. 1/ "El humor vis
coso del trasero". / vOC. TZIN y 
CUALAC. 

TZINCUAUHCAXITL. (s). Pelvis 
ósea. I D&A. Pelvis. II "El reci
piente duro del trasero" o "la 
vasija de madera del trasero". I 
voc. TZIN. 

TZINCUICUITLATL. (s), véase 
TZINCUITLA TL. 

TZINCUITLATL. (s). Suciedad del 
trasero. I D&A. Dirt of buttocks. 
II "La suciedad del trasero". I 
voc. TZIN y CUITLA. 

TZINCHOCHOLLI. (s). Sacro y co
xis. I D&A. Coccyx. VG, p. 174. 
Steiss. VG, p. 189. Kreusbein. /1 
"El talón del trasero" (dudoso). 
I Parece ser que en este caso por 
talón debe entenderse la articula
ción muy elevada de las patas 
traseras de los mamíferos, a la que 
caracterizaban los nahuas por su 
función en el salto, y cuyo nom
bre derivaba de CHOLOA, "huir, 
saltar". De ser así, la traducción 
sería "el saltador del trasero". I 
vOC. TZIN. 

TZINMOTZOLIUHCA YOTL. (m). 
Esfínter del ano. I D&A. The anal 
sphincter. II "Lo que está como 
agarrando en el trasero". I voc. 
TZIN. 

TZINTAMALEHUAYO, too (s). Piel 
de las nalgas. I D&A. Skin of our 
buttocks. II "La piel de las nal
gas". 

TZINT AMALLI. (sm). Nalga. I M. 
Anca, la nalga. D&A. Buttocks. II 
"El tamal del trasero". / vOC. 
TZIN. 

TZINTAMALTZONTLI. (s). Pelo de 
las nalgas. I D&A. Hair of but
tocks. II "Los pelos de las nalgas". 

TZINTEPITZTLI. (s). Isquion. I 
D&A. Ischial tuberosity. D&A. 
Rump bone. VG, 190. Scwanz
bein. / "La parte dura del trase
ro" 
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TZINTOPOLI. (s). Las protuberan
cias del trasero (dudoso). I D&A. 
Lumpiness of the buttocks. / Sigo 
en este caso a D&A. I La ortogra
fía ordena TZINTOPOLLI. II 
"La bola de morral del trasero" 
(dudoso). 

TZINTLANTLI. (m). Nalga. 2. La 
parte inferior de la nalga (dudo
so). II "La parte inferior del 
trasero". I vOC. TLAN y TZIN. 

TZINTLI. (sm). Ano. 2. Trasero, cu
lo. Comprende isquion y tejidos 
blandos que lo cubren. 3. Genita
les femeninos externos. 4. Pene. I 
M. El ojo del salvohonor. M. Sal
vohonor. D&A. Buttocks. / La 
acepción 3 aparece en composi
ción en M, en las palabras "Alca
huetear. nite. tzinnamaca"; "Co
rromper virgen. nite, tzintzaya
na", y "Puta de burdel. motzin
namacani". La acepción 4 aparece 
en composición en M, en "Impo
tente para engendrar. ni, totomi
qui... ni, tzimmiqui". II Etimolo
gía desconocida. I Tanto puede 
derivar como dar origen a "base". 
Lo mismo puede decirse del signi
ficado "pequeño". En el español 
de México se usa "chiquito" como 
nombre bastante prosaico para 
"ano", posiblemente derivado de 
la sinonimia en náhuatl. Véase a 
Santamaría, V. "chiquito, el". 

TZINTZONCUALACTLI. (s). Flujo 
adherente y fIliforme del ano. I 
D&A. Rectal humor. II "El humor 
viscoso del trasero". I vOC. TZIN y 
CUALAC. 

TZINTZONTLI. (s). Pelo del trasero. 
I D&A. Hair of buttocks. II "Los 
pelos del trasero". I vOC. TZIN .. 

TZOCATL. (m). Verruga, la conoci
da en México como mezquino. I 
M. Verruga. I cfr. XITOMACI-

HUIZTLI y MICHINIX. II "Lo 
que es de basura", "lo que es de 
mugre". 

TZOCUITLATL. (sm). Sudor grueso, 
espeso y sucio. I M. Suciedad del 
cuerpo. M. Sudor espeso del cuer
po. D&A. Perspiration. II "El 
sudor grueso". I vOC. TZO Y 
CUITLA. 

TZOLIUHCA, too (s). Tejido graso y 
piel, blandos y colgantes, en for
ma de tiras. I D&A. Our tlabbiness. 
II "Lo que tiene forma estrecha". 

TZONCALLI. (m). Cabellera. I M. 
Cabellera. M. Tzuncalli. cabellera. 
/1 "La cobertura de cabellos". I 
vOC. CAL. 

TZONCUAC, too (m). Extremos dis
tales de los cabellos. I M. Las pun
tas de los cabellos. II "En la punta 
de los cabellos". I vOC. CUA. 

TZONCUALACTLI. (s). Flujo adhe
rente y filiforme. I D&A. Humor. 
II "El humor viscoso". I vOC. 
TZON y CUALAC. 

TZONIZTALLI. (m). Cana. I M. Ca
nas de la cabeza. II "Lo blanque
cino de los pelos". 

TZONTECOMATL. (sm). Cabeza: 
parte superior del cuerpo, com
prendida la cara. / M. Cabeza. M. 
Cabeza cortada. M. Cabeza corta
da y apartada del cuerpo. D&A. 
Head. I En español cabeza signifi
ca tanto la parte superior del cuer
po, que incluye la cara, como la 
parte superior del cuerpo, pero 
sin la cara. En náhuatl TZONTE
COMATL incluye la cara, mien
tras que CUAITL la excluye. II 
"El vaso esferoide de pelos". 

TZONTEHUILACACHTIC. (m). Re
molino de cabellos. I M. Remolino 
de pelos o cabellos. II "Lo que 
está en forma de disco, de cabe
llos" . 
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TZONTLI. (501). Pelo. 2. Cabello. I 
M. Pelo de la cabeza. M. Cabello o 
pelo. M. Tzuntli. cabello o pelo 
largo. D&A. Hair. /1 Etimología 
desconocida. I Más que derivado, 
y pese a su desinencia TLI, que 
puede ser verbal, parece dar origen 
al verbo TZOMA, "coser", puesto 
que este verbo tiene, además, el 
significado de "cubrir de paja 
el bohío", o sea darle cabellera. 

TZONYO. (s), véase TZONTLI. 
TZOTL. (Sol). Sudor grueso. 2. Mu

gre. 3. Excrecencia. 4. Desperdi
cio, desecho. I M. Suciedad del 
cuerpo. M. Lo mesmo es que 
tzocuítlatl. M. Tzocuitlatl. sudor 
espeso del cuerpo. II Etimología 
desconocida. / Sus compuestos 
TZOCUITLA TL, TZOY ALIZTLI, 
TZOC ATL, lo relacionan con mu
gre, basura, desperdicio. 

TZOTZOCATL, (m), véase TZO
CATL. 

TZOTZOLICA, too (s), véase TZOL
IUHCA. 

TZOTZOLIUHCA, too (s), véase 
TZOLIUHCA. 

TZOTZOLLOTL. (s), véase TZOL
IUHCA. 

TZOTZOMATLI. (s). (Aparece sólo 
en compuestos). Desechos en 
forma de trapos. /1 "Los andra
jos". 

TZOTZONYO, too (s), véase TZON
YO. 

TZOYOTENTLI. (s). Esfínter del 
ano. / D&A. Lip of anus. II "Los 
bordes del ano", "los labios del 
ano". 

TZOYOTL. (Sol). Sudor espeso. 2. 
Ano. I M. Sieso, el salvohonor. M. 
El rabo, por el salvohonor. D&A. 
Anus. D&A. Perspiration. II "El 
lleno de mugre". 

XAXANTLI. (s). Genitales femeni
nos externos. II "Los adobes". 

XAYACATL. (Sol). Rostro. I M. Ca
ra. M. Gesto, la cara. M. Haz, por 
la cara o rostro del hombre. M. 
Cara o rostro, carátula o máxcara. 
RS. Visage, face, masque. En 
comp: noxayac, Ola figure; moxa
yac, ton visage; in moxayac moca 
eztli (Par.), ta figure est couverte 
de sang ... II "La máscara", y ésta 
probablemente derivada de "la 
nariz de paja"./ voc. XAY AC. 

XICATLACOMOLLI. (s). Región de
primida y circundante del ombli
go. 1/ "El pozo de la región del 
ombligo". / vOC. XIC. 

XICCUEYOTL. (sm). Tejido graso y 
piel, blandos y colgantes, de la re
gión hipogástrica. Enfasis en la fla
cidez. I M. Bajo del vientre. M. 
Xicuecueyot!. arrugas de barrigas 
de viejos. M. Xicuecueyot!. arru
gas grandes que cuelgan de las ba
rrigas de los viejos o viejas. D&A. 
Lower part of abdomen. /1 "Las 
faldas de la región del ombligo". I 
vOC. XIC. 

XICMECAYOTL. (m). Cordón umbi
lical. 1M. La tripa del ombligo. II 
"La cuerda del ombligo". 

XICNACATL. (s). Carne de la región 
del ombligo. I D&A. Flesh of the 
navel. /1 "La carne de la región del 
ombligo". / vOC. XIC. 

XICNACA YO, te. (s), véase XICNA
CATL. 

XICTEHUILAC ACHIUHY ANTLI. 
(s). Fondo de la cicatriz umbilical. 
I D&A. Navel's roundness. /1 
"Donde el ombligo se hace un dis
co". 

XICTLI. (sm). Ombligo: depresión, 
nudo, cordón. 2. Región del om
bligo. I M. Ombligo, o brúxula 
para tirar derecho. / / "La horada-
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ción"./ vOC. XIC. 
XICTZONTLI. (s). Pelos de la región 

del ombligo. / D&A. Hair about 
nave!. II "Los pelos de la región 
del ombligo". I vOC. XIC. 

XICUECUEYOTL. (m), véase XIC
CUEYOTL. 

XILLANTLI. (sm). Hipogastrio. 2. 
Vientre. 1M. Vientre o barriga. M. 
Barriga o bajo. I D&A. Abdomen. 
// "El sitio de la compresión" (du
doso) o "el sitio hendido o pl\nza
do" (dudoso )./ El segundo signifi
cado haría referencia al corte que 
se hace entre el mesogastrio y el 
hipogastrio en personas cargadas 
de carnes, cuando se sientan. Esto 
puede tener apoyo en lo que dice 
S de XILLANTLI: "Nuestro do
bladero, nuestro quebradero". 
También apoya esta segunda ver
sión la palabra QUEXILLI, que 
significa "ingle". Si QUE quiere 
decir "punto de frotación, de 
movimiento o de doblez", y si 
XIL indica "hendidura", sería "el 
punto de movimiento, hendido", 
lo que correspondería perfecta
mente. / dibujo TLACTLI, NA
CAYOCAN,ITITL. 

XINACHOTL. (Siméon), véase XI
NACHTLI. 

XINACHTLI. (sm). Semen. 2. Princi
pio generativo. / M. Simiente. 
D&A. Seed. // "La semilla despro
vista de covertura", y a su vez 
"semilla" derivada de "lo muy 
pequefio originario". / vOC. XI
NACH. 

XINACHYOTL. (Siméon), véase XI
NACHTLI. 

XIPIN, to ICUAOLOLAUHCA. (s). 
Glande. I D&A. Roundness of the 
head of our penis. I dibujo TE
POLLI. 1/ "La parte de forma re
donda de la cabeza del pene". / 

voc. XIPIN. 
XIPINCUACOYONCAYOTL. (s). 

Meato urinario masculino. / D&A. 
Openning head of the penis. / di
bujo TEPOLLI. // "La perfora
ción del glande". 11 cfr. XIPIN
CUAITL y vOC. XIPIN. 

XIPINCUAITL. (s).(Aparece sólo en 
compuestos: XIPINCUACOYON
CAYOTL, XIPIN ICUAOLOL
AUHCA, XIPINCUAY AMANCA
YOTL). Cabeza del pene (glande y 
prepucio). 2. Glande. 3. Prepucio. 
/ dibujo TEPOLLI. // "La punta 
del pene"./ voc. CUA y XIPIN. 

XIPINCUAXONEHUATL. (s). Posti
llas del prepucio. / D&A. Scurf of 
prepuce. / cfr. XIPINCUAITL.// 
"La película de piel desprendida 
del prepucio" / vOC. XIPIN. 

XIPINCUAYAMANCAYOTL. (s). 
Mucosa del glande. / D&A. Soft 
part of head of penis./ cfr. XIPIN
CUAITL. / dibujo TEPOLLI. // 
"La parte blanda del glande". 

XIPINEHUATL. (s). Prepucio. / 
D&A. Foreskin. D&A. Prepuce. / 
dibujo TEPOLLI. 1/ "La piel de la 
cabeza del pene". I vOC. XIPIN. 

XIPINEHUAYOTL, (s), véase XIPIN
EHUATL. 

XIPINQUECHTEMALACATL. (s). 
Corona del glande./ D&A, Round 
neck of penis. VG, p. 178. Hoder!. 
/ dibujo TEPOLLI. // "El disco de 
piedra del cuello del pene"./ vOC. 
QUECH y XIPIN. 

XIPINQUECHTEMALACA YUTL. 
(s), véase XIPINQUECHTEMA
LACATL. 

XIPINQUECHTLI. (s). (Aparece sólo 
en compuestos: XIPINQUECHTE
MALACATL). Surco balano-pre
pucial. I dibujo TEPOLLI. /1 "El 
cuello del pene". 

XIPINTLI. (sm). Pene, con énfasis en 
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el glande y en el prepucio. 2. Ca
beza del pene: glande y prepucio. 
3. Prepucio. 1M. Capullo del 
miembro del hombre. M. Prepu
cio, o capullo del miembro. D&A. 
Penis. D&A. The context of 
passages which follow suggests 
that TEPOLLI (penis) and Xl
PlNTLI (prepuce) were used in
terchangeably. II "El que es de 
mucosa", "el que es de piel deli
cada", "el que está pelado". I 
D&A. "Flayed member". I voc. 
XlP y XlPlN. 

XIPINTZONTECOMATL. (sm). Ca
beza del pene: glande y prepucio. 
2. Prepucio. 3. Glande. I M. Res
milla del miembro genital. M. Pre
pucio o resmilla. D&A. Glans 
penis. I dibujo TEPOLLl. II "La 
cabeza del pene". I voc. XIPIN y 
TZONTECON. 

XITOMACIHUIZTLI. (m). Verruga 
redonda, lisa y roja. I M. Verruga, 
otra (para distinguir de TZOTZO
CATL). I cfr. TZOCATL y MI
CHINIX. II "La señal del jitoma
te" . 

XIXTLI. (m). Excremento en gene
ral. 2. Excremento intestinal, 
heces. I M. Estiércol o mierda. M. 
Estiércol de hombre. II "Lo excre
tado" y posiblemente en el senti
do de "lo que ha sido desprendi
do", "lo que se ha separado". 

XO. (sm). (Aparece sólo en composi
ción; pero es abundante). Pierna, 
entendiendo por tal la parte de la 
extremidad inferior del hombre 
que está abajo de la rodilla, o sea 
que comprende la pierna propia
mente dicha, el tobillo y el pie. 
2. Pie. I voc. XO. II Etimología 
desconocida. 

XOCPALCOPICHAUHY A, too (m). 
Arco longitudinal del pie. I M. 

Puente del pie. MC, p. 57. Región 
metatarsiana. I Mi versión se basa 
en la etimología de XOCP ALCO
PlCHAUHY A y en la de sus sinó
nimos XOCPALHUACALIUH
y AN Y XOCP ALPICHAUHY AN. 
II "La parte acucharada del pie". 1 
vOC. XOCPAL. 

XOCPALEHUATL. (s). Piel del pie. 
2. Piel de la planta del pie. I D&A. 
Skin of the sale of the foot. I vOC. 
XOCPAL. II "La piel de la planta 
del pie", "la piel del pie". I VOC. 
XOCPAL. 

XOCPALEHUAYO, too (s), véase 
XOCPALEHUATL. 

XOCPALHUACALIUHCA YOTL. 
(m), véase XOCPALHUACALIUH
YAN. 

XOCPALHUACALIUHY AN, too (m). 
Arco longitudinal del pie. I M. La 
puente del pie. M. La puente de 
la planta del pie. I cfr. XOCPAL
COPICHAUHY A. II "La parte 
cóncava del pie". I vOC. XOCPAL. 

XOCPALIXTLl. (sm). Planta del pie. 
I M. Pata o planta del pie. D&A. 
Sale of the foo1. II "La haz del 
pie". I vOC. XOCPAL. 

XOCPALLI. (sm). Pie. 2. Planta del 
pie. I M. Planta del pie. D&A. 
Foot. II "La parte ancha, delgada 
y plana de la pierna';. I vOC. XO 
e ICPAL. 

XOCPALNACATL. (s). Carne del 
pie. 2. Carne plantar. I D&A. 
Flesh of the sale of the foot. 1/ 
"La carne del pie", "la carne de la 
planta del pie". I vOC. XOCPAL. 

XOCPALNEPANTLA. (m). Centro 
de la cara plantar. I M. En me
dio de la planta del pie. 1/ "En 
medio de la planta del pie". I vOC. 
XOCPAL. 

XOCPALPICHAUHCA YOTL. (m), 
véase XOCPALPICHAUHY AN_ 
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XOCPALPICHAUHYAN, too (s). Ar
co longitudinal del pie. I M. La 
puente de la planta del pie. 1 cfr. 
XOCPALCOPlCHAUHY A. II "La 
parte aterida del pie", "la parte 
encogida del pie". I vOC. XOCP AL. 

XOCPALPITZAHUACA, too (s). Cin
tura que se forma en el pie alrede
dor de la región de los huesos cu' 
neiformes y cuboide. I D&A. Our 
arch. II "La parte delgada del pie" . 
I vOC. XOCPAL. 

XOCPALPITZAHUAYA, too (s), véa
se XOCPALPITZAHUACA. 

XOCPALTEPUTZTLI. (s). Empeine. 
I D&A. Instep. II "El dorso del 
pie". I vOC. TEPUTZ y XOCPAL. 

XOCPALTZONTLl. (s). Pelo del pie. 
I D&A. Hair of the foot. II "Los 
pelos del pie". I vOC. XOCPAL. 

XOCPALYOLLOCO. (m). Centro de 
la cara plantar. I M. En medio 
de la planta del pie. II "El centro 
de la planta del pie", entendido 
centro como el superficial. I vOC. 
YOLLO y XOCPAL. 

XOCUICUITLATL. (s), véase XO
CUITLATL. 

XOCUITLATL. (s). Suciedad de los 
pies. I D&A. Perspiration of foo1. 
II "La suciedad de los pies". I vOC. 
CUlTLAy XO. 

XOCHIOTL. (m), véase XOCHYOTL. 
XOCHIYOTL. (m), véase XOCH

YOTL. 
XOCHYOTL. (s). Grasa amarilla. I 

M. Xochiotl. grasa, grosura o en
xundia. D&A. Fat. II "Lo amari
llo". I vOC. XOCH. 

XOLO. (s). Pene. 2. Genitales mascu
linos: pene y testículos (dudoso). 
I D&A. Penis. II "El paje", "el 
mozo", "el criado", "el esclavo", 
y al parecer éstos derivados de 
"cuclillas" o "piernas encorvadas". 
I D&A. "Servant boy". 

XOLOCHAUHCA, too (s). Arrugas. 1 
D&A. Our wrinkling. 1I "Lo que 
está plegado". 

XONEHUATL. (s). (Aparece sólo en 
compuestos). Pellejo que se levan
ta. 2. Postilla. 11 "La película de 
piel desprendida". I vOC. XON. 

XOPILIZTI, too (m). Uñas de los pies. 
I M. Las uñas de los pies. II "Las 
uñas de los dedos de los pies". 

XOPILLI. (sm). Dedo del pie. I M. 
Dedo del pie. D&A. Toe. II "El 
que surge del pie", "el apéndice 
del píe". I vOC. XO y PIL. I Los 
nombres particulares son: l. huei 
xopilli, tecxopilli, xopiltecuhtli, 
dedo primero del pie. 2. necacti
loni (xopi/li), que puede ser nom
bre específico del dedo segundo 
del pie, o común del segundo y el 
tercero. 3. t/anepant/a icac xopilli 
y necac-huicollotiloni xopilli; este 
último puede ser nombre específi
co del dedo tercero del pie, o 
común del segundo y el tercero. 
4. hual/atoquilia xopi/li, dedo 
cuarto del pie. 5. xopilxocoyotl, 
dedo quinto del pie. 

XOPILNACATL. (s). Carne del dedo 
del pie. I D&A. Flesh of the toe. 
/! "La carne del dedo del pie". 

XOPlLOMlO, too (s). Falanges de los 
dedos del pie. I D&A. Our toe 
bone. II "Los huesos del dedo del 
pie" . 

XOPlLTECU, too (m). Dedo primero 
del pie. I M. Pulgar, dedo del pie. 
M. Dedo gordo o primero del pie. 
I cfr. XOPlLLI. II "El señor de los 
dedos del pie". 

XOPlTZALAN, too (m). Espacio 
comprendido entre uno y otro 
dedo del pie. I M. Entre los dedos 
de los pies. II "Enmedio de los de
dos de los pies". 

XOPlLTZONTLI. (s). Pelo de los de-
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dos de los pies. I D&A. Hair of the 
toe. II "Los pelos de los dedos de 
los pies". 

XOPILXOCOYOTL. (sm). Dedo 
quinto del pie. I M. El dedo pe
queño del pie. D&A. Little toe. I 
cfr. XOPILLI. II "El dedo 'hijo 
menor' del pie". 

XOPILZAZALlUHYAN, too (m). 
Diartrosis de las falanges de los de
dos de los pies. I M. Coyunturas 
de los dedos de los pies. II "Los 
lugares donde están pegadas las 
partes de los dedos de los pies". 

XOPITZACTLI. (m). Pierna delgada. 
Pero es posible que sea sinónimo 
de XOPITZAUHCA, "parte del
gada de la pierna" (dudoso). I M. 
Zanca. II "La pierna delgada". I 
voc. XO. 

XOPITZAUHCA, too (s). Parte del
gada de la pierna. I D&A. Slender 
part of our lego II "La parte del
gada de la pierna". I voc. XO. 

XOQUECHTLANTLI. (sm). Región 
distal de la pierna. 1M. Cuello del 
pie. D&A. Anide. II "La parte an
gosta de la pierna". I voc. XO Y 
QUECH. 

XOQUEQUEYOL. (s). Maléolos. II 
"La bola del punto de frotación 
de la pierna" (dudoso). I voc. XO 
y QUEQUEYOL. 

XOXOCTIC ALAHUAC. (s). Muco
sidad verde. I D&A. Livid phlegm. 
II "La mucosidad verde". 

XOXOLOCHAUHCA, too (s), véase 
XOLOCHAUHCA. 

XUCHIOTL. (m), véase XOCHYOTL. 
XUCHIYOTL. (m), véase XOCH

YOTL. 
XUCHYOTL. (m), véase XOCH

YOTL. 

y ACAACALIUHY A, too (s). Fosas 
nasales. I D&A. Grooved place s of 

our nose. II "La parte cóncava de 
la nariz". 

YACAC, too (s), véase YACATL. 
y ACACELlCA, too (sm). Tabique na

sal. I M. El freno de la nariz. D&A. 
Our septum. I dibujo YACATL. II 
"La parte tierna (o cartilaginosa) 
de la nariz". I voc. CE. 

YACACELICAYOTL. (m), véase 
y ACACELlCA. 

y ACACOMOLIUHCA, too (s). Fosas 
nasales. I D&A. Our nostril cham
ber. VG, p. 138. Nasenh6hle. I 
dibujo Y ACATL. II "Lo que está 
en forma de hoyo en la nariz". 

YACACOYOY AN, too (m). Ventani
llas de la nariz. I M. Las ventanas 
o agujeros de las narices. I dibujo 
y ACATL. II "La parte agujereada 
de la nariz" . 

YACACPA, too (s). Nasion. II "La 
parte que está sobre la nariz". 

y ACACUAUHYOTL. (sm). Dorso de 
la nariz. I M. Lo largo de la nariz. 
D&A. Length of the nose. I dibujo 
YACATL. II "La parte larga y rí
gida de la nariz". I voc. CUAUH. 

y ACACUITLATL. (sm). Mocos. I M. 
Mocos de las narices. D&A. Nasal 
mucus. II "Excremento de la na
riz". I voc. CUITLA. 

YACAOCUILIN. (m). Barro de la 
nariz. 1M. Unas puntillas como de 
materia que sobre la punta de la 
nariz apretándolas parecen. II "El 
gusano de la nariz". 

YACAPITZAHUAC A, to: (s). Apice 
nasal. I D&A. Thin part of our 
nose. I dibujo Y ACA TL. II "La 
parte estrecha de la nariz". 

y ACAPITZAHUA y ACA. (s), véase 
y ACAPITZAHUACA. 

y ACATOLLI. (sm). Mocos sólidos 
(dudoso). I Mocos de las narices. 
D&A. Nasal mucus. I Hay la posi
bilidad de que sean líquidos, si se 
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acepta la etimología de MC que 
abajo aparece. Pero el texto de S 
nada aclara, y M considera que 
la palabra es un sinónimo de Y A
CACUITLATL. // "Los cuerpos 
cilíndricos de la nariz". / MC, p. 
64. "Atole de la nariz". 

y ACATOMOLlUHCAYOTL. (m), 
véase YACATOMOLLI. 

y ACATOMOLOLlUHCA YOTL (du
doso). (Siméon). Véase YACATO
MOLLI. / RS estima que es la for
ma correcta, y no YACATOMOL
LI o Y ACATOMOLlUHCAYOTL, 
y traduce: "la parte de arriba, o el 
fondo de las narices, los pelos que 
tienen". / No considero apropiada 
la opinión de RS. 

y ACATOMOLLI. (s). Ala de la nariz. 
/ M. Yacatomoliuhcayotl. lo alto 
de las ventanas de la nariz o la xe
ta dellas. D&A. Nostrils. / dibujo 
y ACATL. / / "La bola abierta de 
la nariz" (dudoso), o "la bola sali
da de la nariz" (dudoso). 

YACATL. (sm). Nariz. / M. Nariz del 
hombre. M. Nariz o punta de algo. 
D&A. Nose. // "La punta" (dudo
so). / Puede ser tanto derivado 
como origen de "punta". 

YACATZOLLI. (s). Nariz. 2. Pliegues 
faciales convexos que se forman 
paralelos al surco nasogeniano 
(dudoso). / D&A. Nose-tip. D&A. 
Currently in use as "nose" in Mil
pa Alta (Dibble). VG, p. 137. 
Nasenschleim. / El texto de S pa
rece hacer referencia a la diferen
te consistencia de esta parte del 
cuerpo en el ser vivo y en el ca
dáver, diferencia debida a la des
hidratación. / dibujo YACATL. // 
"La tira de la nariz". 

YACATZONTLI. (sm). Pelos de la 
nariz. / M. Pelos de las narices. 
D&A. Hair of nostrils. / / "Los pe-

los de la nariz". 
y AMANCA, too (m). Calor corporal. 

/ M. Calor natural. / / "Lo que está 
tibio". 

y ANCUIC TENTZONTLI. (m). Ve
llo de la barba. / M. Vello de la 
barba. // "Las barbas nuevas". 

YAYAPALEHUALlZTLI. (m). Man
cha cutánea oscura. / M. Mancilla 
en el cuerpo o en la cara. M. Man
cha del rostro o del cuerpo, o 
señal de cardenal. / / "Lo que se 
torna de color muy oscuro" 

YOCOTCA, i. (s), véase THOCOTCA. 
YOLCAYOTL. (Siméon). Baba. / / 

"Lo vital". 
YOLlA, te, too (m). Yolía, una de las 

entidades anímicas. / M. Anima o 
alma. / / "El vivificador", "el vivi
dor". / voc. VOL. 

YOLILlZTLI. (m). Una de las entida
des o fuerzas anímicas. Espíritu o 
soplo. 2. Aire que aspiramos yes
piramos y que se mueve en nues
tro interior. / M. Espíritu o soplo. 
/ cfr. EECATL e IHIOTL. / / "Lo 
que vive". 

YOLITIA, te. (m), véase YOLlA. 
YOLLCCALLI. (Siméon), véase 

YOLLOCALTITLAN. 
YOLLOCALTITLAN, too (m). Cavi

dades donde se encuentran las vís
ceras. / M. Par de las entrañas, o 
en ellas. // "El lugar del recipiente 
de lo central". / voc. CAL. 

YOLLOIXCO, too (m). Parte central 
de la región epigástrica. / M. Boca 
del estómago. / cfr. ITITL y EL
COYONY A. / / "La parte frontal 
de las entrañas". I voc. YOLLO e 
IX. 

YOLLOIXTLI. (Siméon), véase 
YOLLOIXCO. 

YOLLOMECA YO, too (s). (Aparece 
en el CF, X, p. 1 62;,Pero no en la 
lista de S que sirve de base a es-
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ta nómina). Vaso sanguíneo que 
parte del corazón y que llega a un 
sitio próximo a la superficie del 
cuerpo. / D&A. Heart vessel. / No 
hay información suficiente para 
saber cuál es el sitio próximo a la 
superficie del cuerpo en donde se 
sangra esta vena con fines terapéu
ticos. I! "La cuerda del corazón". 

YOLLOTL. (m). Corazón. / M. Cora
zón. / / "La vitalidad". / voc. 
YOLLO. 

YOLLOTLI. (sm), véase YOLLOTL. 
YOMOTLANTLI. (sm). Costado. / 

M. Costado de persona. M. Lado, 
costado. D&A. Side. I! "Los dua
les de abajo" (dudoso), o "los que 
están abajo a ambos lados" (dudo
so), o "los cosquillosos de abajo" 
(dudoso). 

YOYOLCA, too (m). Uvula. 2. Pupi
la. / M. La campanilla o galillo del 
paladar. D&A. Yoyolcauh. Our 
animated (organ). // "La que está 
viva" . 

YOYOLCAUH, too (s), véase YO
YOLCA. 

YOYOMOCTLI. (sm): Riñones. / M. 
Los riñones. D&A. Testis. VG, p. 
198. Scheide. / cfr. CUITLAPAN
AATETL. // "Los cosquillosos", 
"los lujuriosos". 

ZACAPILCUATL. (s). Glande del 
clítoris. / D&A. End of clítoris. / 
dibujo TEPILLI. / / "La punta del 
clítoris" . 

ZACAPILLI. (sm). Clítoris. / M. La 
carnaza del medio de la natura de 
la mujer. D&A. Clítoris. / dibujo 
TEPILLI. // "Lo surgente de zaca
te" . 

ZALIUHCA, too (s). Lugares en los 
que se dobla el cuerpo. 2. Diartro
sis. 3. Corva, hueco poplíteo. / M. 
Zaliuhyantli. coyunturas de los 
miembros del cuerpo. M. Tozal
iuhyan. corva o coyuntura de la 
pierna. M. Tozazaliuhyan. chueca, 
donde juegan los huesos. D&A. 
Our joint. // "El que está unien
do" , "el que está ligando". 

ZALIUHY A, too (s), véase ZALIUH
CA. 

ZALIUHY ANTLI. (m), véase ZAL· 
IUHCA. 

ZAZALIUHCA, too (s), véase ZAL
IUHCA. 

ZAZALIUHY ANTLI. (m), véase 
ZALIUHCA. 

ZOQUIOTL. (s), véase ZOQUIYOTL. 
ZOQUIYOTL. (m). Heces. 2. Carne. 

/ Aparece en su segunda acepción 
en la metáfora TLALLOTL, ZO
QUIOTL. // "Lo que es de lodo". 

APENDICE 4 

VOCABULARIO AUXILIAR A LA NOMINA 
DE PARTES DEL CUERPO HUMANO 
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El material de este vocabulario auxiliar es en su mayor parte polémico, y tiene 
por objeto aclarar o dar base de discusión a algunos de los significados etimo
lógicos que he propuesto en la nómina de partes del cuerpo humano. 

Algunos de los artículos hacen mención a reconstrucciones de los desarro
llos semánticos, aunque en forma sumamente abreviada. Las bases de esta 
técnica se encuentran expuestas en mi artículo "Intento de reconstrucción de 
procesos semánticos del náhuatl". En dicho trabajo llamo retorno a dos tipos 
de procesos de desarrollo; el primero, por medio del cual un significante deri
vado se abrevia, volviendo al de origen, sin perder su significado; el segundo, 
por medio del cual un significante derivado adquiere, además del significado 
propio, el del significante que le dio origen. Doy dos ejemplos de retomo: 

a. A significado previo a la composición: de MA (brazo) se forma MAC
PAL (mano); pero este significante se transforma en el MA original sin 
perder su significado (mano). 

b. A significante previo a la composición: de TEN (labio) se forma TEN
XIPAL (prolabio); pero después TENXIP AL toma el significado del 
significante que le dio origen (labio). 
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A 
Agua. orines. mollera; pero parece tener. además. el valor de encima. arriba. 

ACH 
Poco. menudo, pequeño; en composición puede ser semilla, primero. 

CAL 
Casa; pero también concavidad, recipiente, covertura. 

CAMA 
a. Boca. orificio bucal, como en CAMATL, CAMATAPALLl, CAMAPAN· 

TU. 
b. Región de la boca. Comprende el exterior: labios y quijada, ésta con te· 

jido blando. Así en CAMATOCHOMITL, CAMACHALLI. 
c. Carrillos, como en CAMATETL, CAMACHALLI. En este caso hay un 

retorno: CAMA (boca) .... CAMAPANTLl (carrillo) .... CAMA (carrillos). 
d. Orificios o hendiduras del cuerpo humano, como en TEPULCAMAPIC· 

C ATL, TEPILCAMAXITECUILLI. 
e. Espacios del cuerpo humano, como en OMICICUILCAMAC. 

CAMACHAL 
Maxilar inferior, tanto cuando se refiere a tejidos óseo y blando, como 
cuando sólo se refiere al óseo. Es probable que exista un retomo: CAMA· 
CHAL (óseo y blando) .... CAMACHALCUAUHYO (óseo) .... CAMACHAL 
(óseo). 

CAN 

CE 

Frecuentemente aparece en palabras que dan idea de lateralidad o de bi· 
lateralidad: CANTU (carrillo), CUACACALACAN (entradas de la frente), 
CUELPACHIUHCAN (ijares), IXCALLOCANTLl (cuencas de los ojos), 
IXXOMOUUHCANTLl (lagrimales), MA Y AUHCANTLl (mano derecha), 
MA YECCANTLl (mano derecha), NACA YOCAN (nalgas), MIAHUAYO· 
CAN (ijada). No sucede lo mismo en HUIHUILTECCANTLl (coyuhturas). 

Propongo el siguiente orden de derivación: 
CE (unidad) 

I CE ("lo que se integra como unidad", lo que se coagula o congela) 
l.l C E (hielo) 

1.1.1 CEP (frío, helado) 
1.1.1.1 CEPOA (entumecer) 
1.1.1.2 CEPAYAHUI (nevar) 

1.1.2 CELlC, CECEUC (fresco, verde, tierno, reciente) 
1.1.2.1 CEUCA YOTL, CECELlCA YOTL (cartílago) 

1.2 CE (sebo) 
1.2.1 OMICETL, OMICECETL (tuétano) 
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1.2.1.1 OMICEYOTL, OMICECEYOTL (tuétano) 
1.2.1.1.1 CEYOTL, CECEYOTL (tuétano) 

1.2.2 CEYOTL (sebo) 
1.3 OMICETL (semen) 

2 CEPOA (unir o unirse) 
2.1 CEPOCTLl, CECEPOCTLl (nudillos) 
2.2 CEPOA (sobar) 

CIACA, CIY ACA 
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Parece existir parentesco entre CIACA, CIY ACA y CIY AHUA. Esta última 
significa remojar, regar. 

CIOT,CIYOT 
Da idea de un conjunto o unidad de tejido que se encuentra cosido al resto 
de los músculos de la zona, y que por estar cosido se desprende como uni· 
dad. Es factible un CIO originario que significara costura, pues existe el 
verbo CIOTOMA, descoser costura. Poseen este elemento CICIYOTOMA 
(matar despedazando), CUITLAP AN CIYOTCA YOTL (lomo de animal), 
TLACICIOTCAANTLl (ave despechugada), etcétera. 

CO 
Parece tener un antiguo significado de línea, superficie o cuerpo curvos. 
Así en COPACTLl y en COTZTLI. 

COCO 
a. Organos en forma de tubos. 
b. Tubo de la respiración (faringe, laringe y tráquea). Es este significado al 

que se refiere MC en p. 64. 
c. Tubo de la ingestión de alimentos (faringe, esófago), sinónimo de TLA· 

TOLHUAZTLI. 
d. Uretra, sinónimo de ACATL y PIAZTLI. 
e. Garganta, tanto cuando aparece solo como cuando se encuentra en 

composición. 
f. Cuello. 
Es de suponerse que sí existía criterio de distinción entre b yc, porque en 
S aparece en dos ocasiones COCOTL, la primera como sinónimo de TLA· 
TOLHUAZTLl y la segunda como parte diferente. En cuanto al significado 
t, M dice de COCOTLALHUAYO: "Las venas o cuerdas del pescuezo o de 
la garganta. 

COCH 
El significado de COCH en buen número de palabras es oscuro. Al parecer 
está relacionado sólo con la idea de sueño; pero no siempre puede explicar· 
se así. Si se fuerza la imaginación pudieran asociarse al sueño COCHIATL 
(pestaña), en la que ATL tampoco es clara; MACOCHTLl, la parte interna 
del brazo, en la que puede apoyarse la oreja al dormir; TLANCOCHTLl, 
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los dientes que corresponden a la región facial que se apoya para doro 
mir; CUEXCOCHTLI (nuca), que se apoya para dormir. Como puede 
verse, la explicación es muy endeble, y no resuelve el COCH de otros como 
puestos, como TLACOCHTLI (dardo). 

COTZ 
Es muy remoto, pero pudiera ser CO+(I)TZ, "la obsidiana redonda", "la 
bola dura". No parece existir otra posibilidad. 

CUA, CUAl 
Derivada de punta, extremo. Se diferencia de TZONTECOMATL en que 
ésta es la cabeza como parte superior del cuerpo, del cuello hacia arriba, 
mientras que CUA se refiere a la parte superior, sin la cara. Aparece con el 
sentido de extremo, punta, en IZTICUAC y en NECUAZALOLIZTLI, por 
ejemplo. 

CUALAC 
RS le da como raíz CUALANI (irritar, enojar, impacientar), lo que no pa· 
rece correcto. AC pudiera estar relacionada con AQUI (meter). D&A lo 
traducen como moisture, humor. Algunas veces da idea de humor cristali· 
no, mientras que otra parece ser humor denso. 

CUAUH 
Es posible agrupar en varios matices relacionados con la naturaleza de los 
palos y de la madera: 
a. Objeto largo y rígido, como palo: ACULCUAUHYO, METZCUAUH· 

YOTL, TLANITZCUAUHYOTL, y ACACUAUHYOTL, QUEZCUAUH· 
YOTL. 

b. Objeto duro, como de madera: CUAPPANTLI, TLANCOCHCUA
CUAUH, TZINCUAUHCAXITL. 

c. Parte dura, pero flexible: NACAZCUAUHYOTL, QUECHCUAUHYOTL 
(vértebra). 

d. Parte larga y ósea: QUECHCUAUHYOTL(clavícula). 
Metafóricamente, en IN ZOQUITL, IN CUAHUITL (el lodo, la madera), 
significa hueso, mientras que ZOQUITL significa carne. 

CUEXCOCH 
Difícilmente pueden atribuirse como componentes CUEXAN (haldas) y 
COCH (dormir). CUEX aparece también en CUEXPALLI ("cabellos que 
dejan a los muchachos en el cogote cuando los tresquilan", según M). 

CUILCHIL 
CHIL, que significa chile, aparece muy frecuentemente en composición 
con el sentido de rojo. CUIL está relacionado con CUILOA, CUILHUIA, 
escribir, pintar. Tanto el sentido de "chile pintado" como el de "pintado 
de rojo" pueden corresponder al recto que sufre prolapso, ya se atienda a 
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su forma, ya a su color. 

CUITLA 
Significa: 
a. Mierda. 
b. Excremento en general. 
c. Apariencia fecal. 
d. Sudor grueso. 
e. Suciedad formada, cuando menos en parte, por excrementos. 
f. Parte posterior del cuerpo, próxima al ano. 
g. Espalda. 
Se propone el siguiente orden de derivación: 
CUITLA (mierda) 

l CUITLA (excremento en general) 
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1.1 CUITLA (suciedad formada con los excrementos o en los excremen· 
tos) 

1.2 TZOCUITLA (sudor grueso) 
2 CUITLA (apariencia fecal) 

2.1 CUITLA (color de mierda) 
3 *CUITLA (región anal) 

3.1 CUITLA (región próxima al ano) 
3.1.1 CUITLAPAN ("sobre la región próxima al ano", espalda) 

3.1.1.1 CUITLA (espalda) 
Ejemplo de 3.1.1.1 es CUITLATEPUTZCHICHIQUILLL 

CUITLAPAN 
De CUITLA (mierda) se extiende el significado a la región anal; de ésta, 
a una zona mayor, próxima al ano -como en CUITLACAXIUHYANTLI, 
CUITLAXAY ACATL, CUITLAPILLI-; de ahí pasa a significar espalda con 
el sufijo PAN ("sobre la región próxima al ano"), y de ésta a toda la parte 
posterior del cuerpo. 

CHAL 
Se propone el siguiente orden de derivación de algunos de los significados 
de CHAL: 
*CHAL (mover violentamente) 

l CHACHAL (revolver) 
2 CHAL (golpear) 

2.1 CHALAN (golpear) 
2.1.1 CHALAN (contender) 
2.1.2 CHALAN (herir) 

2.2 CHAL (cascar) 
2.2.1 CHACHAL (hacer áspera una superficie) 
2.2.2 CHAL (perforar) . 

2.2.2.1 CHALCHIUH (lo que ha sido perforado) 
2.2.2.1.1 CHALCHIUH (joya o cuenta) 
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2.2.2.1.1.1 CHALCHIUH (cuenta de jade) 
2.2.2.1.1.1.1 CHALCHIUH Gade) 

2.2.2.1.1.1.1.1 CHALCHIUH (precioso) 
2.3 CHAL (sonar) 

2.3.1 CHAL, CHACHAL (graznar) 
2.3.1.1 CHACHALACA (parlar) 

Referido al cuerpo humano, frecuentemente significa abertura, como lo es 
en el caso de CAMACHALOLIZTLI (abertura de la boca). En el caso de 
TENCHALLI parece haberse perdido en una de sus derivaciones el sentido 
de abertura. Originalmente debió de haber significado toda la zona de los 
labios, como es el caso de su mención, por S, como sinónimo de TENHUI
y ACA y TEMMETLAPILLI. Pasó después a significar la parte más promi
nente de esta zona, ya sin tomar en cuenta los labios, de los que se originó 
su nombre, y posteriormente sólo la parte ósea. 

CHIT 
Tiene dos significados de diversos orígenes. Uno de ellos es curva, doblez, 
torcedura, aro. Otro es XIP: la X se transforma en CH y la P, al preceder a 
T, se vuelve T (XIP + T = XITT, o CHIP + T = CHITT). 

EL 
Es uno de los términos más complejos en cuanto a significado y formas de 
derivación. Significa: 
a. Vísceras de la cavidad abdominal. 
b. Vísceras de la parte superior de la cavidad abdominal. 
c. Hígado. 
d. Parte frontal de la caja torácica. 
e. Pecho, tejidos blandos. 
f. Parte superficial de la caja torácica. 
g. Vísceras de la cavidad torácica (dudoso). 
Posiblemente haya significado en su origen posición inferior, inferior cen
tral o inferior interna. 
Se propone el siguiente orden de derivación: 
EL (vísceras de la cavidad abdominal) 

1 ELCHIQUIUH (parte frontal de la caja torácica) 
1.1 ELCHIQUIUH (pecho, tejidos blandos) 
1.2 EL (parte frontal de la caja torácica) 

1.2.1 ELP AN (parte superficial de la caja torácica) 
1.2.1.1 EL (parte superficial de la caja torácica) 

1.2.2 ELPAN (pecho en general) 
1.2.2.1 EL (pecho en general) 

2 EL (vísceras de la parte superior de la cavidad abdominal) 
2.1 ELTAPACH (hígado) 

2.1.1 EL (hígado) 
3 *EL (vísceras en general) 

3.1 EL (vísceras de la cavidad torácica ?) sería en realidad combina-
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ción de 3 y 1.2 

HUILTEC 
Originalmente significa separación y corte, y relacionado con el cuerpo 
humano señala lo discernible o lo separable. En S aparecen dos divisiones, 
de clasificación no muy clara, pues en un caso se habla de lo que está en el 
interior y en el otro de lo pequeño. En el primer caso hay énfasis en los ór
ganos singulares o duales; pero hay mención también de lo múltiple y de lo 
que no es mensurable por unidades: sesos, grosor, grasa, sebo, tejidos mus
culares, gordura, costados, riñones, tuétano, corazón, hígado, pulmones, 
hiel, estómago, intestino, matriz, riñones, vejiga, uretra, sangre, sudor, 
sanguaza, pus sanguinolento, pus, pus denso, vasos sanguíneos, nervios, 
tendones, etcétera. En el segundo caso hay énfasis en la función, ya que 
gran parte de los nombres son participiales. Los hay tanto internos como 
externos. Existe predominio de las pluralidades y de los elementos no men
surables por unidad, o de lo que puede existir o no en forma normal en el 
cuerpo: coyunturas, dobleces, nudos, plegaderos, cañas, tubos, cartílagos, 
grosor, lo que sirve para correr, lo que sirve para desviar, lo que sirve para 
cortar, lo que sirve para sentir, canales, arrugas, lo que sirve para agarrar, 
estrecheces, poros, lo que parece salida de humo, espinillas, curvas, pelos, 
nudillos, lunares, señales, etcétera. Como se puede observar, las categorías 
de distinción de los dos apartados no son claras. 

ICAN,ICAM 
La partícula IC sugiere ubicación espacio-temporal. ICAN significa detrás, 
a espaldas. Ejemplos: ICAMPA (detrás de algunos) e ICANITOA (murmu
rar de los ausentes). 

ICPAL 
Sugiere cuerpo delgado, con superficie ancha y plana, y puede indicar tam-
bién función de sostén de dicha superficie. 

ICXI 
De dos partes distintas del texto de S se deduce que se refiere tanto a la 
pierna como al pie. La primera mención, en la que se hace de ICXI pierna, 
en el párrafo X, dice que le pertenecen desde el QUEZCOMOLIUHY AN
TU hasta el XOPILU, o sea que es toda la extremidad inferior, desde el 
cuadril, en oposición a XO, que comprende desde la parte inferior de la ro
dilla hasta el extremo distal. Etimológicamente está relacionado con IC, 
que sugiere ubicación espacio-temporal. Es de sospecharse un original ICXI 
(pierna) que, en composición, dio lugar a pie, y que, perdido el elemento 
de composición, se produjo un retomo que dio por resultado el que ICXI 
significara pie. 

IMAX 
No es posible considerar que la partícula 1 de IMAX sea posesivo de tercera 
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persona de singular, primero, porque tanto S como M y RS tienen siempre 
IMAX, y no MAX; y segundo, porque existe el verbo IMAXPI ("rapar o 
pelar la barba inferior"). I parece tener el valor de interioridad en varias 
palabras, por ejemplo ITETL, ITITL, IPOTOCTLI. Si se acepta este signifi
cado de IMAX, se tiene para el pelo púbico el sentido de "las bragas inte
riores", en contraposición con las externas, artificiales, que son la prenda 
de vestir llamada MAXTLI. 

IPOTOC 
De difícil análisis. PO parece indicar vaho, humo, gas, en compuestos como 
IPOTlA, IPOTOC, POC, POCHo La partícula I parece tener el valor de in
terioridad en ITITL, IHIYO y otros compuestos. TOC puede derivar de 
TOCA, (ir, seguir). El significado sería "el vaho interior que pasa (por la 
faringe)". Es posible que del verbo TOCA se forme el sustantivo TOCTLI, 
yen este caso, IPOTOCTLI; de la misma manera que de TOCA (sembrar) 
surge el sustantivo TOCTLI. 

ITE, ITI 
Derivado de 1, partícula que parece tener el sentido de interioridad. Es 
muy remoto, pero posible, que ITE e ITI no tuvieran estrictamente el 
mismo origen, pues el primero puede relacionarse con TE (piedra, boJa). 
Lo más lógico es que sean sólo variantes fonéticas. ITI, ITE significa abdo
men, tanto la cavidad interna como su contenido y la región exterior. 

ITONAL, ITONIL 
TONAL, TONIL, significan calor, irradiación. La partícula I parece tener 
el significal10 de interioridad, por lo que ITONAL, ITONIL (sudor),serían 
"calor interior". 

ITZCAL 

IX 

ITZ tiene sentido de frialdad, fragilidad, transparencia, frescura. ITZCAL 
da la idea de liso, brufiido, frío. También existe la posibilidad de interpre
tar ITZCAL (ITZ+CAL) como "concavidad fdgil". 

Es uno de los términos más complejos en cuanto a significado y formas de 
derivación. Significa, al designar partes del cuerpo humano: 
a. Cara, tanto la región facial como la superficie en particular. 
b. Ojo. 
c. Haz. 
d. Superficie general del cuerpo. 
e. Parte frontal del cuerpo. 
f. Articulación en forma de nudo de caÍfa. 
Se propone el siguiente orden de derivacion, que es sólo una síntesis. Algo 
más desarrollado aparece en mi artículo "Intento de reconstrucción de 
procesos semánticos en náhuatl". 
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IX (supert1cie general de las cosas) 
1 IX (parte conspicua de la haz, relieve) 

1.1 ACAIX (nudo de caña) 
I.I.l IX (nudo de caña) 

) 11 

1.1.1.1 IX (coyuntura del cuerpo humano en forma de Iludo dI' ntn .. , 
1.1.1.1.1 MAPILIX (articulaciones de los dedos de lll!l IIHlllm) 

2 IX (supert1cie del cuerpo humano) 
2.1 QUEQUETlOLIX (superficie del talón) 
2.2 IX (rostro) 

2.2.1 IXTELIUHCATL (pómulo) 
2.2.2 IXTELOLO (ojo) 

2.2.2.1 IX (ojo) 
2.3 IX ( parte frontal del cuerpo) 

2.3.1 YOLLOIXCO (parte frontal de nuestra parte interna. nocu dol 
estómago) 

2.3.2 MAPILIX (cara palmar de los dedos) 
Puede observarse que existen dos MAPILIX (1.1.1.1.1 y 2.3.2) con distin
to significado, que se explican por su pertenencia a dos ramas diversas de 
derivación. 

IXCUA 
literalmente es "el rostro de la cabeza", si se entiende cabeza como la par
te superior del cuerpo, que no abarca la cara. Significa originalmente 
frente; pero de ahí deriva a parte frontal de otras partes del cuerpo huma
no, y de ahí a haz. 
a. Frente (desde el nacimiento del pelo o un poco más arriba hasta los 

arcos ciliares). Sin embargo, uno de sus compuestos (lXCUATOLLI) 
significa párpado. 

b. Parte frontal, como en TLANIXCUATL. 
c. Haz, como en TEPILIXCUATL. 

IZOTLA 
Posiblemente derive de 1, con significado de interioridad, y del verbo lOA 
(desplegar, tender) : "tendido de lo interno", o sea vomitar. 

IZTLAC 
Etimología desconocida y significado complejo: saliva, baba, veneno, 
mentira. Posiblemente AC esté relacionado con AQUI (meter), que lo 
haría parecido a CUALAC (humor viscoso). Il, en otros compuestos, 
significa blanco. 

MA 
Significa tanto brazo como mano. Propongo como orden de derivación: 
MA (brazo) . 

l MAQUECHTLI (muñeca) 
2 MATlOTlOPAl (antebrazo) 
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2.1 MATZOTZOPAZPITZAHUAYA (parte distal del antebrazo) 
2.1.1 MATZOTZOPAZ (muñeca) 

3 MACPAL (mano) 
3.1 MACPALIX (palma) 

3.1.1 MACPAL (palma) 
3.1.1.1 MACPALACALIUHCA (pliegues palmares transversos) 

3.2 MA (mano) 
Se pueden advertir procesos de retorno. 

MACPAL 
Significa tanto mano como palma. Se propone como orden de derivación 
MA (brazo) -+ MACPAL (mano) -+ MACPALIX (palma) -+ MACPAL (pal
ma), en donde se puede apreciar un proceso de retorno. 

MATZOTZOP AZ 
Significa tanto antebrazo como muñeca, aunque existe duda en relación al 
segundo significado. Se propone como orden de derivación MATZOTZO
PAZ (antebrazo) -+ MATZOTZOP AZPITZAHUA y A (parte distal del ante
brazo)-+ MATZOTZOPAZ (muñeca). 

MAXAC 
De muy difícil análisis. Uno de los que se pudiera proponer sería de MA, 
brazos, en el sentido de prolongaciones, como en el caso de CALIMA Y A. 
La partícula XA pudiera tener el sentido de partición, pues está relaciona
da con desmenuzar, desbaratar, hacer piezas. Sería "lugar de partición de 
prolongaciones", composición no del todo satisfactoria. Otra posibilidad, 
tambiért remota, es que MAX derivara de braguero, y AC de AQUI (me
ter): "la mete dura de las bragas". 

METZ 

MI 

La etimología es desconocida. Significa muslo y pierna; pero también 
indica parte alargada y carnosa en ELMETZTLI y en ELMETZTILAHUA
CAYO. 

Parece existir como elemento que indica objeto reducido, amado, aguzado, 
menudo. De ser así, podría suponerse la siguiente derivación: 
MI (reducido) 

1 *OMI (lo que ha sido aguzado, amado o reducido) 
1.1 OMI (hueso) 
1.2 OMI (punzón, alesna) 

2 MI (agudo, aguzado, amado) 
2.1 MI (flecha) 
2.2 MIL ("la punzada", sementera, campo cultivado) 
2.3 MIC (lo que fue punzado) 

2.3.1 MIC (muerto) 
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3 MIAC (objetos menudos y muy numerosos) 

MOL 
Los diversos compuestos que poseen el elemento MOL tienen por caracte
rística común la de aumentar su volumen por esponjadura, en algunos 
casos provocada por una agitación interior. Entre estos compuestos están: 
potaje, burbujear, levantarse el polvo, levantarse las nubes, bullir, hervir, 
manar el agua con arena en las fuentes, menear, enturbiar, hacer espuma, 
etcétera. 

MOLlCPI, MOLlC 
ICPI tiene el significado de cosa pequeña. De ahí ICPICATONTLI (cosa 
pequeñita) e ICPITL (luciérnaga). MOL tiene aquí el sentido de bola, 
cuerpo redondo. El codo era descrito, por tanto, como una bola d .minu
tao 

NEMAT 

OMI 

Deriva de MA (cazar, tomar, yen este sentido captar). MATI significa tan
to sentir como saber, y NEMAT adquiere el valor de sabio, prudente, 
discreto, cuerdo, elegante, etcétera. 

Se ha propuesto en MI la siguiente derivación, que puede verse un poco 
más arriba: MI (reducido) -+ *OMI (lo que ha sido aguzado, amado o redu
cido) -+ OMI (hueso). 

OMICE 
Significa tanto médula ósea como semen. Se propone la siguiente deriva
ción: 
CE (unidad) 

1 CE (lo que se coagula o congela) 
1.1 CE (sebo) 

1.1.1 OMICETL (médula ósea) 
1.1.2 OMICETL (semen) 

Esto supondría la creencia de que el semen o parte de su composición se 
originan en los huesos. 

OPOCH 
Contrariamente a YEC (derecho), que tiene asociados muchos significados 
de valor positivo, OPOCH (izquierdo) posee pobre asociación. Aparece en 
OPOCHQUlAUATENCO (portillo o puerta falsa de casa). Swadesh y Ma
dale na Sancho lo relacionan con OPOA (chocarrear). 

PAN 
Indica tanto "lo que está encima de" como superficie plana, y posiblemen
te superficie plana y alargada. 
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PEYO 
Referido a pericaTdio, es difícil precisar si significa "el brillante" o "el 
capullo de gusano". Posiblemente el orden de derivación haya sido: PEYO 
(brillante) -+ PEYO (capullo de gusano) -+ PEYO (pericardio). 

PIC, PIQUI 
Aunque es rico en significados, referido al cuerpo humano da la idea de 
superficies que envuelven al cerrarse, como las hojas de los tamales cuando 
cubren la masa. 

PIL 
Indica todo aquello que surge de una superficie. En algunos casos los 
surgentes llegan a ser apéndices, como en MAPIL (dedos de la mano). En 
otros, son promontorios. 

PIPIN 
Es difícil explicar una derivación que produce, por una parte, la idea de 
húmedo, y por la otra la de seco; por una parte la idea de fuerza, y por 
otra la de debilidad. Se propone: 
PINA (chupar) 

1 PINA (extraer jugo) 
1.1 PINOL (harina de maíz tostado, caracterizada por su sequedad) 
1.2 PIPINIA (enflaquecer) 

1.2.1 PIPINQUI (flaco de vejez) 
1.2.1.1 PIPINQUI (cuerpo sin fuerza) 

1.2.2 ·PIPINIA (seco) 
1.2.2.1 PIPINILIZ (duro) 

1.2.2.1.1 PIPINILIZ (fuerte) 
2 PIPINIA (humedecer) 

QUECH 
Si se da a QUE el valor de punto de movimiento, de doblez, pudiera supo
nerse un significado de "haz fibroso que es sitio de movimiento o de 
doblez". Se refiere no sólo al cuello o a la cerviz, sino a toda parte angosta 
del cuerpo. 

QUEQUEYOL 
Si se da a QUE el valor de punto de movimiento, de doblez, de frotación, 
tendremos en su unión con VOL (bola) el significado de "bola(s) del punto 
de frotación, de movimiento o de doblez". QUE parece tener este signifi· 
do en QUEZTEPULLI (chueca de cuadril), QUECHTLI (cuello), QUE LO· 
NI (desencajarse los huesos), QUEQUELLOCA (tener comezón), QUE· 
QUELLI (cosquillas), QUEXILLI (ingles), etcétera. Se propone el siguiente 
orden de derivación, en el que se advierten procesos de retomo: 
QUEQUEYOL (protuberancias óseas de la articulación) 

1 MAQUEQUEYOL (protuberancias óseas en las articulaciones de la muo 
ñeca) 
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1.1 QUEQUEYOL (protuberancias óseas en las articulaciones de la mu
fteca) 

2 ICXIQUEQUEYOL (tobillo) 
2.1 QUEQUEYOL (tobillo) 

3 XOQUEQUEYOL (tobillo) 
3.1 QUEQUEYOL (tobillo) 

QUEZ 
Etimología desconocida, pero muy posiblemente relacionada con el QUE 
del que se ha supuesto el significado de punto de movimiento en las entra
das anteriores (QUECH, QUEQUEYOL). QUEZ significa cadera, pero 
incluido el fémur, o cuando menos se obtiene la idea de que es de su perte
nencia. Comprende tejidos óseos y blandos. 

TAPAL 
Los compuestos de este elemento hacen suponer que significa superficie o, 
más estrictamente, plancha cóncavo-convexa. 

TATLIA 

TE 

Los compuestos del elemento T A hacen suponer que significa una superfi
cie cóncava, o una placa cóncava que cubre o con la que se cubre algo, o 
una placa cóncava y circular. En cuanto a ATL, remotamente pudiera rela
cionarse con pelo, pues aparece también en COCHIATL (pestafta). El signi
ficado más común de ATL es, sin embargo, agua. 

Originalmente significa piedra; pero de ésta deriva a bola, cuerpo esférico; 
de cuerpo esférico a superficie circular, disco, y de superficie circular o 
disco a hueco circular. En los nombres de las partes del cuerpo humano 
aparece como 
a. Bola: COZTETL, CAMATETL, ATETL, ACOLTEUH, CUlTLAPAN

AA TETL, CUEXCOCHTETL. 
b. Disco: CUATEYOLLOTL. 
c. Hueco discoidal, con verbo que auxilia indicando orificio: IXTECOCO

YOCTLI e IXTECOCOMOL; y sin auxilio de un verbo: NACAZTE
YOLLOTL. 

TECON, TECOM 
M define "vaso de barro, como taza honda". Este nombre se daba a los 
recipientes esferoides. 

TEN 
Indica todo el labio, tanto el cubierto por piel como el cubierto por muco
sa. El prolabio puede identificarse con TENXIPAL. Es difícil saber si el 
significado de borde, extremo, que tiene TEN, derivó del de labio, o si 
fue al contrario. 
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TENXIPAL, TEXIP AL, TEXXIPAL 
Significa: 
a. Prolabio. 
b. Labio. 
c. Parte del cuerpo que semeja los prolabios, como TEPILTEXIPAL-

U. 
Se da un raro proceso de retomo, en el que se regresa al significado previo 
a la composición: TEN (labio) -+ TEXIPAL (prolabio) -+ TEXIPAL (labio) 
-+ TEXIP AL y AMANCA (prolabio). M dice que TEXXIP ALLI significa 
rostro; pero debe entenderse éste en su sentido antiguo de pico de ave, 
como está registrado en el Diccionario de autoridades. 

TEPIL 
TE tiene en este caso el significado de bola; PIL el de surgen te , pero el de 
un surgente que no llega a constituir apéndice. Uno de sus sinónimos, CI
HUAPILLI, puede traducirse como "el surgente femenino", mientras que 
TEPIL comparte con TEPOLLI el elemento "bola". 

TEPOL 
Se puede traducir literalmente como "la bolota", y significa: 
a. Genitales masculinos (pene y testículos). 
b. Pene. 
c. Organos en forma de bola, como en QUECHTEPOLLI. 
Es posible que una derivación haya sido TEPOLLI (genitales masculinos)-+ 
TEPOLACAYOTL (pene) -+ TEPOLLI (pene). 

TEPUTZ 
Tanto por su significado de "bola hinchada" como por sus compuestos, da 
la idea de un cuerpo de superficie convexa. 
a. Dorso total del cuerpo humano. 
b. Espalda. 
c. En composición, dorso específico. 
Como dorso específico se contrapone a IX, que es haz específica: XOC
P ALTEPUTZTLI es contrario a XOCPALIXTLI; MACP ALTEPUTZTLI, a 
MACPALIXTLI, y MAPILTEPUTZTLI, a MAPILIXTLI. 

TETEPON 
M le da el valor de tronco o estaca. Basado en D&A, creo que es mejor en
tenderlo como tocón. Al traducir el1ibro XI del CF (p. 115), D&A dicen 
en el texto que habla de las vigas: TETEPONTIC, TETEPqNTLI = "each 
one is short, each one small and short"; NICTETEPONOA = "1 trim it into 
short pieces"; TETEPONTIC, TETEPONTONTLI, TETEPONAUHQUI = 
"in short pieces, in pieces which are short". Es posible, sin embargo, que 
cuando se refiere a la rodilla, deba entenderse metafóricamente "tocón"; 
mientras que cuando se refiere a espinilla se esté comparando esta parte 
del cuerpo a un tronco. 
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THOCOT, THOOCOT 
Es el término más difícil del vocabulario, entre otras cosas por la inusitada 
forma TH, aunque originalmente en el CM aparece como TOCOTCA, IYO
COTCA. D&A prefieren no traducir THOCOT y THOOCOT. 

En M aparece esta extraña combinación TH en ITHUALLI (patio) y 
en los términos siguientes: "Fingir que se entiende y sabe bien cualquier 
cosa. muchinicnocacyetoca, muchinicnocaccanenequi, muchinicnothui
yetoca, muchinicnocacyetoca", y "Fingidor assí. mochquimocaccayeto
cani, muchquimocaccanequini, muchquimothuicayetocani, muchquimot
huicayetocac" . 

Estos términos dan pie a RS a integrar en su vocabulario las voces 
THUICANEQUI, THUICANENEQUI, THUIYETOCA y THUITOCA, a las 
que da como raíz común el verbo IITITIA (aparecer, mostrar). Además, el 
mismo RS dice en ITHUA: "usado en tierra caliente. (par.) ... ver." 

Si se diera a THUI el valor de aparecer, mostrar, y si se atribuyera a I el 
de interioridad, como se ha hecho en varias ocasiones en este vocabulario, 
ITHUALLI (patio) significaría "el que muestra su interior", 10 que no es 
del todo descabellado. 

Por otra parte, es perfectamente posible el cambio de O y U, Y si se 
escribiera el término desconocido en la forma THUOCOT, la palabra 
completa buscada, como aparece en S, pudiera descomponerse en THU(I) 
+ oca + T + CA, cuya traducción sería ''lo que está a la vista como una 
tea", "10 que al mostrarse es una tea", y en la forma original del CM, "10 
que está como tea", en un caso con posesivo TO- y en otro con posesivo 1-. 

THOCOTCA, THOOCOTCA aparece mencionado entre varios tejidos 
grasos y musculares, entre los que le son más próximos CICIOTCA YOTL 
(haces musculares con perirnisio y tendones), que le precede, y PUCHQUI
YOTL (gordura fofa), que le sigue. No hay duda, por tanto, de que se trata 
de algo parecido a uno de sus vecinos. De CICIOTCA YOTL dice el texto 
de S que son blancos. De THOOCOTCA dice: "derechos, fuertes, rojos, se 
enderezan, se hacen fuertes, se hacen rojos". 

Uniendo el posible significado etimológico al que da el contexto, puede 
suponerse, aunque remotamente, que 10 que se presenta a la vista en forma 
d~ tea son los haces musculares, cuando se les han separado el perimisio y 
los tendones. 

TOl 
Significa juncia, espadaña; pero indica todo cuerpo cil índrico, rollizo ° en 
furma de bola. 

TCZC,TOZCA,TOZQUI 
Se propone el siguiente orden de derivación: 
TOZQUI, TOZCA (voz) 

1 TOZCATLAN (cavidad de la voz) 
1.1.1 TOZQUI, TOZCA (garganta) 

2 TOZCAC (cavidad de la voz) 
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(omo garganta aparece en TOl( APUlAHUA (tener esquinencia o papera). 

TLA( 
,Del significado de "mitad" pasa, en TLACTLI (parte superior del cuerpo), 
al de "mitad superior". Esto hace de QUECHTLACTLI, QUECHTLAC
XOLLOTL (papada), "la parte superior de la garganta" y "la parte supe
rior y arrugada de la gargan ta". 

TLALHUA 
Se refiere a nervios, tendones, ligamentos de huesos, vasos sanguíneos, por 
lo que he preferido escribir, en las traducciones, "partes acordonadas del 
cuerpo", sin dar en cada caso valores de tendón, nervio, venas, arterias, et
cétera, ya que ignoro el tipo de distinciones que hacían. Es más, puede con 
fundamento dudarse que la distinción, en caso de existir, hubiese sido muy 
clara. 

Es posible que etimológicamente derive de TLALIA (poner, asentar, 
componer), y es lógico suponerlo si les daban a estos órganos la función de 
ligar las distintas partes del cuerpo. 

TLAN 
a. Abajo, debajo, de abajo. 
b. Dientes. 
c. Locativo. 
El primer significado se encuentra en TLANI (bajar, poner abajo) y en 
TLANIPA (de abajo o debajo). En composición aparece en TLANITZTLI 
(espinilla), TLANCUAITL (rodilla) y TZINTLANTLI (nalga). 

TLANITZ 
Parecen darse los dos procesos de retomo: a significado previo y a signifi
cante previo: 
TLANITZ (espinilla) -+ TLANITZCUAlIHYO (tibia) -+ TLANITZ (tibia), 
y al contrario, TLANITZ (espinilla) -+ TLANITZCUAUHYO (tibia) , 
TLANITZCUAUHYO (espinilla). 

TZIN 
Significa: 
a. Ano. 
b. Trasero, culo. Comprende isquion y tejidos blandos que lo cubren. 
c. Genitales femeninos externos, en casos raros de composición. 
d. Pene, en un solo caso registrado, en composición. 
e. Base. 
En composición, es el de base uno de los más importantes. 

TZO 
Da idea de basura, mugre, excrecencia, sudor espeso y hedor a cosas que
madas. 
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TZON 
Se refiere a pelo, cabello, o a forma que semeja ser un cabello, como el hilo 
que hace un líquido espeso o viscoso. 

TlONTECON 
La cabeza, pero entendida desde el cuello. M da como significado "cabeza 
cortada y apartada del cuerpo". Naturalmente esta exigencia no existe, y 
es probable que surgiera de la necesid3¡d de explicar en forma tajante la di
ferencia que había entre CUAITL (cabeza, pero sin abarcar la cara) y 
TZONTECON (toda la parte superior del cuerpo). 

XAYAC 
El significado de sus elementos es muy dudoso. XA indica acción de des
menuzar, y aparece como paja en XACALLI (jacal, choza, bohío). Tal vez 
con el significado de paja menuda o de materia desmenuzada o menuda 
aparezca en XA YOTL (heces, poso, sedimiento ). YAC es nariz o punta. 
M dice de XAYACATL "cara o rostro, carátula o máxcara". Es remoto, 
pero máscara pudiera haber significado "nariz de paja", y más
cara pudo haber dado uno de sus nombres al rostro. 

XIC 
Significa tanto el ombligo (depresión, nudo, cordón) como la región del 
ombligo. Etimológicamente significa horadación. Esto puede verse en la 
definición de M: "ombligo o brúxula para tirar", ya que brújula significa, 
según el Diccionario de la lengua española, "agujerito que sirve para preci
sar la puntería de la escopeta y que corresponde a lo que hoy se llama 
mira, aunque es de otra figura", y "agujerito por donde, recogiendo la vis
ta, se mira mejor un objeto". Es lógico que los nahuas, en el momento de 
la conquista, diesen este nombre a las miras de las armas españolas. 
Además parece extenderse el significado a hueco, en XICALLI (vaso) y en 
XIQUIPILLI (bolsa). 

XINACH 
XIN, XIM da idea de raspar, pelar, rapar, dolar, labrar, afeitar. ACH es lo 
muy menudo, lo que da origen, lo primero, la semilla. Su unión, tanto 
referida al mundo animal como al mundo vegetal, hace alusión a lo peque
ño, originario, que se desprende de un ser para dar origen a otro. Las 
metáforas que indican que los hijos son desprendidos, como piezas, del 
cuerpo de sus padres, son muy frecuentes en náhuatl. Se propone como 
proceso de derivación: 
ACH (lo muy menudo) 

1 ACH (lo muy pequeño originario) 
1.1 ACH (semilla) 
1.2 XINACH (semilla, semen) . 
1.3 ACH (lo primero) 

La reconstrucción es muy dudosa. 
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XIP 
Deriva de un XI que indica mondar, raspar, pelar, rapar, descostrar. 
Significa: 
a. Mucosa. 
b. Piel desprendida. 
c. Piel delicada. 
d. Piel pelada, cuando originalmente debiera estar cubierta de pelo. 
e. Piel raspada. 
Aparece también como CHIP, y antes de T como XII o CHIT. 

XIPIN 
El término es polisémico en extremo, por lo que resulta muy insegura la re
construcción lógica del proceso de derivación. Ya que literalmente significa 
"el de mucosa", "el de piel delicada", "el pelado", puede considerarse 
hipotéticamente como significado inicial el de cabeza de pene, incluidos el 
glande y el prepucio. 
XIPIN (cabeza de pene: glande y prepucio) 

1 XIPIN (pene) 

XII 

1.1 XIPINTZONTECON (cabeza de pene: glande y prepucio) 
1.1.1 XIPINTZONTECON (glande) 
1.1.2 XIPINTZONTECON (prepucio) 

1.2 XIPINCUA (cabeza de pene: glande y prepucio) 
1.2.1 XIPINCUA (glande) 

1.2.1.1 XIPINCUAY AMANCA (mucosa del glande) 
1.2.2 XIPINCUA (prepucio) 

1.2.2.1 XIPINCUAXONEUH (postillas del prepucio) 
1.2.2 XIPINCUAOlOLIUHCA (glande) 

2 XIPINEHUA (prepucio) 
2.1 XIPIN (prepucio) 

Véase XIP. XIP + T = XIIT. 

XITECUIl 
Es muy probable que originalmente haya sido XIITECUIL. XIT es XIP 
(mucosa) antes de T. El verbo TECUIA es, según M, "devanar, envolver o 
liar algo". La traducción sería "lo envuelto en mucosa". 

XO 
Significa: 
a. Pierna, entendida como la parte de la extremidad inferior que va desde 

la parte inferior de la rodilla hasta el extremo distal, o sea que com
prende la pierna propiamente dicha, el tobillo y el pie. 

b. Pie. 
Se propone la siguiente derivación: 
XO (pierna) 

1 XOCPAL (pie) 
1.1 XO (pie) 

4. VOCABULARIO AUXILIAR 

1.2 XOCPALIX (planta del pie) 
1.2.1 XOCPAL (planta del pie) 

XOCPAL 
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Significa tanto pie como planta del pie. Se propone como derivación: 
XO (pierna) -+ XOCPAL (pie) -+ XOCPALIX (planta de pie) -+ XOCPAl 
(planta de pie), donde se puede advertir un proceso de retorno. 

XOCH 
S hace distinción entre CECEYOTl (grasa blanca) y XOCHYOTl (grasa 
amarilla). La reconstrucción de la derivación es difícil. Puede proponerse 
hipotéticamente parte del complejo: 
XOCH (amarillo) 

1 XOCHIHUAUHTLI (bledos amarillos) 
2 XOCHIIOTOTl (pájaro amarillo) 
3 XOCH (grosura, grasa amarilla, enjundia) 

3.1 *XOCH (comida grasosa) 
3.1.1 XOCHTIA (vomitar) 
3.1.2 XOCH (golosina) 

3.1.2.1 XOCHICUAL ("comida de golosina", fruta) 
4 XOCH (flor ¿con inicial significado "amarilla"?) 

XON 

4.1 ·XOCH (lo que aún no madura, lo que aún no se hace fruto) 
4.1.1 XOCHTIC (cosa pequeña) 
4.1.2 XOCHTIC (niño que todavía no habla) 

4.2 *XOCH (perfume) 
4.2.1 XOCHIOCOTZOTl (sahumerio) 

4.3 XOCHIATl (agua rosada) 
4.4 XOCHICIUH (diviesos, almorranas) 
4.5 XOCH (cosa delicada, agradable, buena) 

4.5.1 XOCHIMATI (regocijo) 
4.5.2 XOCHTIA (decir gracias y donaires) 

Da idea de película o capa delgada que se ha desprendido o que ha sido 
arrancada. M dice de TLAOLXONEHUATl: "hollejos o cosa semejante 
del corazón de la mazorca del maíz". 

YEC 
Lado derecho. YEC tiene los significados de bueno, limpio, puro, potable, 
suave, agradable, protegido, pulido, hermoso, gentil, justo, pacífico, con
cluso, gracioso, desenredado, etcétera. 

VOL, YOLlO 
Es uno de los complejos más ricos. 
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Se propone el siguiente orden de derivación: 
OL (línea, superficie o volumen curvos) 

1 OL (bola, cuerpo rollizo) 
1.1 OL (bola de hule) 

1.1.1 OL (hule) 
1.1.2 OLIN (movimiento) 

1.2 OLO (olote) 
1.3 OLOL (redondez, reunión, cobertura, montón) 

1.3.1 OLOLOA (a la redonda) 
1.4 VOL, YUL (cosa redonda, bola) 

1.4.1 VOL, YUL ("la bola", corazón) 
1.4.1.1 VOL (vida) 

1.4.1.1.1 VOL (una de las entidades anímicas; entra en composi
ción para indicar sentimientos y aptitudes mentales) 

1.4.1.1.1.1 TEYOLIA (una de las entidades anímicas) 
1.4.1.1.2 YOLCA (vida) 
1.4.1.1.3 YOYOL (sabandija) 
1.4.1.1.4 YOLQUI (animal) 
1.4.1.1.5 YOLLO ("vitalidad", corazón) 

1.4.1.1.5.1 YOLLO (uno de los centros anímicos; entra en com
posición para designar aptitudes mentales y senti
mientos) 

1.4.1.1.5.2 YOLLO (centro de volumen, como lo es el corazón) 
1.4.1.1.5.2.1 CUAYOLLO (cerebro) 
1.4.1.1.5.2.2 YOLLO (entraña) 

1.4.1.1.5.2.2.1 YOLLOIXCO (parte central de la región epigás
trica) 

1.4.1.1.5.2.3 YOLLO (centro de superficie) 
1.4.1.1.5.2.3.1 MACPALYOLLO (parte central de la palma de 

de la mano) 
1.4.1.1.5.2.4 YOLLO (eje) 

En el caso de corazón, hay una doble procedencia: VOL (cosa redonda) ~ 
VOL (corazón, "la bola") ~ VOL (vida) ~ VOLLO (corazón, "la vitali
dad"). De ambas formas hay derivación que indica entidad anímica y que 
designa aptitudes mentales y sentimientos. El paso de VOL (vida) a YOL
LOTL (corazón, "la vitalidad") se da por medio del sufijo -YOTL. que 
forma un abstracto. TS dice al respecto de la formación de abstractos (p. 
36): "Cuando la raíz del sustantivo termina en I o z, se dobla ésta y se 
añade -OTL". YOLLOTL no puede ser explicado como posesivo, entre 
otras cosas porque no se justifica su desinencia -TL de estado absoluto. 

En composición de nombres de partes del cuerpo humano es frecuente 
YOLLO para indicar tanto centro de superficie como centro de volumen. 

APENDICE 5 

CUADROS DE ANALISIS FILOLOGICO DE TERMINOS 
QUE SE REFIEREN A FUNCIONES Y ESTADOS ANIMICOS 
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VOL, YOLLO 

Atribuciones y Ejemplos: 
caracterí,ticas náhuatl análisis español 

VITALIDAD 
vida yulitia (nite) ''yo hago actuar a animar, dar vida 

la gente con *" 
yulqui "el que tiene *" animal 

energía, vigor yollochioahua (ni- "esfueno el * de animar, esforzar 
te) la gente" 

yolchicahua (nite) "esfuerzo el * de animar, esfonar 
la gente" 

yollapaltilia (nite) "esfuerzo el * de animar, esforzar 
la gente" 

yollalia (nino) "me asiento el·" animarse 
atle iyollo quimati "nada siente su ." desalmado, flojo 
yolchicahualiztli "endurecimiento esfuerzo 

del·" 
yollochichilia (nino) "me amargo el·" esfonarse 
yoltetiliztli "endurecimiento esfuerzo 

del·" 
yolmiquiliztli "amortecimiento fatiga del alma 

del·" 
yolaactihuechi- "hundimiento del ." fatiga del alma 

liztli 
yoltequipacho- "fatiga del ." fatiga del alma 

liztli 
yoltonehuiliztli "tormento del ." fatiga del alma 
hueica yollo "su • está grande" animoso, de gran 

corazón 
iciuhcayollo "de • presto" diligente 

CONOCIMIENTO 
percepción tlapohui inix in no- "se abren mi be, abrirse el entendi-

yollo mi *" miento 
comprensión noyollo macitiuh "mi • fue a encon- aprovechar en algo 

trarse" 
acoyauh in noyollo "hacia arriba va contemplar 

mi .n 
acohuetzin noyollo "hacia arriba va contemplar 

mi ." 
yollo "lleno de ." dócil y enseñable 
teyolizcali "aviva el • de la gen- cosa que aviva y da 

te" entendimiento 

.11 

commati noyollo "lo siente mi ." sentir algo 
noyolio con toca "lo sigue mi *" sentir algo 

1I 

memoria tlayollotia (nino) "actúo con mi • so- encomendar algo a 
bre las cosas" la memoria 

noyollomaci "llega a sí mi ." reconocer algo 
yolmaxiltia (nite) "hago que alguno acordar a otro lo 

alcance el·" que tenía ya muy 
olvidado 
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I VOL, YOLLO (Continuación) YOL. rOllO (Continuadón) 
! 

Atribuciones y Ejemplos: A tribuciol/es .r Ejemplos: características náhuat/ análisis español caracteristicas lIálluatl análisis español 

yollopoliuhqui "perdido del ." desacordado yollo "lleno de ." agudo de ingenio 
I 

yollomimiqui "amortecido del·" desmemoriado yolloquiquimil "envoltorio de ." boto de ingenio 
amoyollo "sin *" desmemoriado yollomimiqui "amortecido del ." boto de ingenio 

I 
I 

aniyollo "no tengo·" olvidar yolteohuia (nitla) "o brar sobre las co- inventar 
neyollotilo "sobre lo que se ha cosa que se enco- sas con • endiosa-

actuado con el·" mienda a la do" 
memoria yolnonotza (nino) "llamarme el ... fabricar, hacer algo 

neyolpololiztli "acción de perder cosa olvidada, por artificio, in-
el·" duda ventar 

conciencia neyolichimachica "lo que se da a co- conciencia yollocayotl "abundancia de ." ingenio, fuena na-
nocer al·" tural 

yolmiqui (ni) "amortecerse del." amortecene o yolquelli ". débil" rudo de ingenio 
desmayane ayullo "sin *" rudo 

yolpatzmiquiliztli "amortecimiento gota coral o morbo neyolpololiz tli "destrucción del·" duda 
por opresión caduco omeyollohua "obrar con doble ." dudar 
del·" razón ipan yauh in noyollo "hacia él va mi ." caer en la cuenta, re-yolzotlahualiztli "desmayo del·" gota coral o morbo conocer algo 

caduco quinepanoa in noyol- "se une a él mi ." caer en la cuenta iuhquin iza noyollo "como si despertara tomar o volver en lo 
mi ." sí noyollo con toca "lo sigue mi ." caer en la cuenta atleipan ca in iyollo "en nada está su ." desapercibido yolloitta (nite) "veo el * de la gen- entender a otro atle iyullo quimati "nada sabe su ." descuidado te" 

yollopoliuhqui "perdido del ." descuidado noyollo connami- "mi * lo encuentra" caer en cuenta 
yolloquimil "envoltura del." descuido qui 
aizca Iyollo "no está aquí su * .. embelesado yollomati (nite) "conozco el • de al- entender a otro 
aizhuetzi noyollo "no cae aquí mi ." embelesado guno" 

imaginación yolteohuia (nida) "actúo sobre las co- adivinar sin yollotlahueliloc ... malvado" loco atreguado 
sas con el * en- agüeros üzqui in iyullo "cabal en su ." cuerdo 
diosado" tlachia in iyullo "mira su *" cuerdo yo11aiximachiliz tli "conocimiento de instinto natural yolcuepa (nite) "hago dar vuelta el desatinar a otro 
las cosas en el * .. * de la gente" yolmoyahua (ni) "hago cundir el *" vaguear con el yolmalacachoa (nite) "hago girar el * de desatinar a otro 

pensamiento la gente" yuhca noyollo "así está en mi *" pensar antes yolmalacachihui (ni) "gira mi *" desa tinarse yuh quimati noyollo "así lo sabe mi *" pensar antes yollococoxqui "enfermo del *" loco noyollo conmati "mi * lo sabe", "mi sentir y entender tlayolteohuia (ni) "actuar sobre las co- conjeturar * lo siente" que una cosa es sas con el * endio-
así sado" 

yolnonotza (nino) "llamarme el *" aconsejarse, consi- omeyollohua (n) "actúo con • doble" pensar con opi-
derar algo consigo nión 
mismo yuhquin teotl iyol- "su * es como un sabio en excesiva noyollo quimati "mi * lo sabe" barrunta! lo dios" manera 

ii yolpoa (nino) "leerme el * .. considerar o pensar noyolipan ti "acierta mi ." caer en la cuenta de 
algo consigo mis- Io que se dudaba 
mo zaniyulic "sólo con su * .. mansamente, con 

yolnonotza (nino) "lIamarmeel*" pensar tiento yolmaxiltia (nino) "llego a mi *" pensar yollo "lleno de *" discreto noyollo maci "se aproxima mi *" pensar noyol yuh yauh . "así va mi *" parecerme bien, neyolpoaliztli "lectura del·" consideración o me- aprobar 
ditación yolmaxiltia (nite) "hago a alguien lle- desengañar iCiuhcayollo ... presto" agudo gar a su *" 

.. 
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VOL, YOLLO (Continuación) VOL, VOLLO (Continuación) 

Atribllciones y Ejemplos: Atribuciones y Ejemplos: 
características náhuatl anólisis español características náhuatl análisis español 

pericia yollohuia (nitla) "obro sobre las co- hacer algo sin de- teyollocacopa "desde el • de la voluntariosamente 
sas con el·" chado o medida el gente" 

que es diestro en teyollotIama "capta el • de la voluntariosamente 
su oficio gente" 

yollocayotl "abundancia de ." habilidad yollotetia (ni) "endurezco el·" obstinarse 
TENDENCIA yollotlacuahulI: (ni) "endurezco el ." obstinarse 
hábito ye yuhca noyollo "ya está así en mi ." hábito yolloteputztia (ni) "hago de metal el ." obstinarse 

yuh nictetla1ilia te- "así hago que se le habituar yuhquin tetl mo- "como piedra se obstinarse 
yollo asiente a alguien cuepa noyollo hace mi·" 

en su *" temperamento t1ayolloteputzhui- "dureza de ." paciencia 
yollotlapaltic "fuerte de ." constante liztli 
yollochicahuac "fuerte de ." constante yollomatiliztli "conocimiento del·" prudencia 
yollotetl "piedra de ." constante ayollotlapaltic "no es recio su ." afeminado 
amo yollo tlacuahuac "no es duro de ." inconstante yolcocole "dueño de • enfer- hombre bravo 
yollocuepcayotl "condición de quien inconstancia mo" 

le da vuelta el·" mauhcayollo "de • amedrentado" medroso 
afición itech huetzi noyollo "sobre él .:ae mi ." inclinarse, aficionar- yollotlapa1ihui oo. fuerte" valiente 

se cihuayollo "de • femenino" afeminado 
comportamiento aocean ca iyollo "en ningún lugar mujer disoluta aoquichyollo "no es de • viril" afeminado 

o disposición está su ." dirección de la yuhca teyollo "así está el • de la intento 
ética aocmo tlalia iyollo "ya no asienta su ." mujer disoluta acción gente" 

ochollo iyollo "huyó su·" mujer disoluta yuhca noyollo "así está mi *" intención de 
yolloteti (ni) "endurezco mi "''' confirmarse en el hacer algo 

mal yuh nictlalia in "así se asienta mi ." intención de hacer 
yollotlacuactia (ni) "endurezco mi ." confirmarse en el noyollo algo 

mal AFECCION 
cualli iyollo "bueno su ." virtuoso sentimiento yollotonehua (nite) "atormento el • de fatigar a otro yectli iyollo "recto su ... virtuoso la gente" 
yolyamania "abandar el·" ablandarse el cora- yollalia (nino) "me asiento el ." consolarse 

zón yolpachihuitia (nite) "hundo el • de la satisfacer o con ten-
icnoyoiyollo "lleno de amistad benigno gente" tar a alguno su $" 

yoüuht1alia (nite) "asiento así el • de satisfacer o con ten-
hueicayollo "el que tiene grande magnánimo la gente" tar a alguno 

el"''' yollalia (nite) "asiento el • de al- desapisionar 
yollochicactic ". fuerte" magnánimo guno" 
yollotlacuahuac "'" fuerte" magnánimo noyollo itech aci "llega hasta mi ." sentir mucho algo yollotepitztic ". fuerte" magnánimo noyolloicniuh "mi amigo del ." amigo entrañal icnoyoa in noyollo "actúa con compa- ser compasivo, be- yolpatzmictia (nite) "hago sufrir el • de af1igir a otro 

sión mi *" nigno la gente, oprirnién-omeyollo "dos son sus ." hombre doblado dolo" 
voluntad yolyuhyaliztli "condición de es- albedrío yolahuialtia (nite) "perfumo el • de al- alegrar a otros 

tar de esa mane- guno" 
ra el·" yolquixtia (nite) "hago salir el • de dar pena, enojo o 

yolcuepa (nino) "doy vuelta a mi ." cambiar de parecer alguno" aflicción noyollocopa "desde mi·" de buena voluntad, yoltonehua (nite) "atormento el • de dar pena, enojo o 
voluntad alguno" aflicción 

noyollocacopa "desde mi "''' voluntad yolpozonia (nite) "hago hervir el • de dar pena, enojo o 
nic centlaza in noyol- "le arrojo totalmen- determinarse en un alguno" aflicción 

lo te mi·" negocio nicce pactia in no- "alegro unitariamen- deleitarse 
nic cen tlalia in no- "le coloco totalmen- determinarse en un yollo te mi .". 

1111
1 

yollo te mi *" negocio neyoütlacoliztli "daño del·" descontento 

i I1I 
!II .. 
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1\1 

VOL, YOLLO (Continuación) VOL, YOLLO (Continuación) 

: 11I 

Atribuciones )' Ejemplos: Atribuciones y Ejemplos: 
características náhuatl análisis espaflol características náhuatl análisis espaflol 

yolcocoa (nino) "hago que me duela 

! I 

pesarme yolchichipatilia (ni- ''me amargo el ." arrepentirme 

el·" no) 

11 

yolchichipatilia "me amargo el ." pesarme atle noyollo quimati "nada siente mi ." sentirse inocente de 

!II!II 

(nino) lo que se le acusa 

yollococoltia (nite) "hago sufrir el * de turbar neyolcocoliztli "enfermedad del ." envidia 

alguno" yolcocoa (nino) "enfermo de mi ." envidiar 

III

I 

yolaahuia (ni) "alegro mucho el ." alegrarse mucho emoción yolacocui (rute) "levanto el • de la favorecer con grita 

yolitlacalhuia (ni- "daño las cosas del ofender gente" 

II
I
I1 

te tia) • de la gente" yolehua (nite) "levanto el • de la favorecer con grita 

yollococólli "enfermedad del ." pena gente" 

,! I1I11 
nicteopa in nix in "angustio mi ix, angustia grande 

yollochololtia (ni te) "hago salgar el • de incitar 

,111111 

noyollo mi ." 
gente" 

teyo1iahuialtican "lugar de placer pa- lugar de placer 
teyolacocuiliztli "levantamiento del incitación o provo-

1

11

I1 

ra el·" 
• de la gente" ción 

yollococolli "enfermedad del ." enojo 
huellalilia in iyullo "le asiento bien el ." asosegar y quietar a 

1

I noyolIopachihui "se hunde mi ." satisfacerme de 
(nie) otro 

algo 
tlaIilia in iyullo (nic) "le asien to el ." asosegar y quietar a 

noyolIomotlalia "se asienta mi ." satisfacerme de 
otro 

algo 
yolacomantinemi "mantengo en alto andar desasosegado 

nahualyolla1ia (nite) "asiento con engaño engañar 
(ni) (nino) mi·" y alborotado 

el • de alguno" 
polihuinoyolIo "se pierde mi *" demudarse 

yolehua (nite) "levanto el • de la atraer por razones 
yollomimicqui "amortecimiento demudarse 

gente" 
del·" 

yolIapana (nite) "descascaro el • de atraer por razones 
yolizahuia (nite) "escandaliz o el * de escandalizar, turbar 

la gente" 
la gente" 

yolpachiuhtia (nite) "hundo el • de a1gu- satisfacer o con ten-
teyolacocuiliztli "levantamiento del incitación o provo-

no" tar a alguno 
• de la gente" caclón 

yoliuhtlalia (nite) "asiento así el • de satisfacer o con ten-
yolmauhtia (nite) "atemorizo el • de alterar el corazón de 

alguno" tar a alguno 
alguno" alguno 

iuhca noyollo "así está mi ." creer o tener por 
yoJizahuia (nite) "espanto el • de a1- alterar el corazón de 

cierto 
guno" alguno 

iuh quimati noyolIo "así lo siente mi ." creer o tener por 
yolmiqui (ni) ''muero del ." desmayarse de te-

cierto 
mor 

yolpachihuitia (nite) "hundo el • de aIgu- certificar algo a 
teyolcuitlatzayan "rasgó gravemente cosa espantable 

no" otro 
el·" 

yoliuhtlamachtia (ni- "hago conocer el • certificar algo a 
pasión toyolia incocoliz "enfermedad de nues- pasión del ánimo 

te) de la gente" otro 
tro ." 

iuh noyolIo commati "así lo siente mi ." certificar o tener 
yolIococoltia (nite) "causo aborrecimien- poner discordia 

por cierto 
to en el • de aIgu-

yolacocui (nite) "levanto el • de aIgu- inducir 
no" 

',1 

no" 
yolehua (nino) "me elevo el * .. enamorarse 

yollochololtia (nite) "hago saltar el • de inducir 
yollotlapana (nino) "me descascaro el ... enamorarse 

alguno" 
yolacocui (nino) "me elevo el ." enamorarse 

yolcocoa (nino) "hago que me duela arrepentirse de lo 
yolehua (ni te) "elevo el • de a1gu- enamorar a otro 

no" 
el·" que se hizo 

, yoltonehua (nino) "atormento mi ." arrepentirse de lo 
yollotlapana (nite) "descascaro el • de enamorar a otro 

1 
que se hizo 

alguien" 

yoltequipachoa (ni- "hago pasar trabajos arrepentirse de lo 
yolacocui (nite) . "levanto el • de al- enamorar a otro 

no) mi ." que se hizo 
guien" 

,', yolmaxiltia (nite) "hago a otro llegar amonestar 
yollapana (nite) "descascaro el * de requerir de amores 

a su .". 
alguien" 
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YOL, YOLLO (Continuación) YOL, YOLLO (Continuación) 

Atribucioner y Ejemplor: 
erpañol 

Atribllr.iones y Ejemplos: 
caracterírticar náhuatl análiris caracteristicas náhuatl análisis erpañol 

centetia in toyollo "están unidos nues- estar unidos los co-
teyolpachoanime "los que oprimen el hechiceros tros ." razones y ánimos 

* de la gente" de los que se aman 
yolitlacoa (nite) "daño el • de la gen- molestar yolcocoltia (nino) "hacerme enfermar apasionarse 

te" el·" puede pervertirse yollocuepa (ni te) "hago que dé vuelta pervertir estado de ánimo huelcaiyullo "su • está bien" sosegado 
el • de la gente" teca huelca noyollo "mi • está bien con confiar de alguno 

la gente" 
ablandarse el cora-yolpapatztia "ablandar el·" EL 

zón 
moyoltequipachoani "el oprimido del • afligido 

Atribuciones y Ejemplos: por los trabajos" 
característicar náhuatl análisis español huelca iyullo "su * está bien" contento 

yolcehui "enfriar el *" aplacarse el airado VITALIDAD yolpozoni (ni) "hiervo del *" embravecerse 
vida elti (n) "actúo con el *" avivarse yolococolcui (ni) "contraigo enferme- embravecerse 

yeltia (nite) "hago actuar a la gen- avivar dad del *" 
te con el *" tlehualani in noyollo "se calienta mi *" encenderse de ira 

energía, vigor yellotl "calidad del *" aliento, gana para tlecomoni in noyollo "se abrasa mi *" encenderse de ira 
hacer algo yollopopozahua "hinchado del *" enojado 

elti1iztli "acción del *" brío zan izca in noyollo "sólo está aquí mi *" esperar con deseo ellacuahua (nin) "me endurezco el *" esforzarse para algo huelca iyullo "está bien su *" seguro yel, yeel "su *" diligente, desenvuel-CARACTE-
to RISTICAS ellotl "abundancia de *" desenvoltura NOTABLES ayel "no tiene *" perezoso modificable por iyollo oquichtli "viril en su *" hombre ya hecho elti (n) "actúo con el *" solícito y diligente madurez iyolloco telpuchotl "juventud en su *" mocedad CONOCIMIENTO 

modificable por yollochicahua (nite) "esfuerzo el * de la animar, dar esfuerzo conciencia elti (n) "actúo con el *" ser cuidadoso ejercicio o gente" 
eltiliztli "acción del *" cuidado para hacer por resolución yolchicahua (nite) "esfuerzo el * de la animar, dar esfuerzo 

algo gente" imaginación yellotica "con abundancia agudo yollapalti1ia (nite) "esfuerzo el * de la animar, dar esfuerzo 
de *" gente" 

eltiliztica "con acción del *" agudo yolmelahua (nino) "me enderezo el *" confesarse razón ellahueliloc "malvado del ." loco atreguado se calienta con yolcehui (ni) "enfrío el *" amansarse el airado 
zan ilihuiz "como si sólo fuera sin tiento la ira 

con el *" se altera por los yolmelahua (nino) "me enderezo el *" confesarse TENDENCIA pecados yolcuitia (nino) "expongo mi ." confesarse comportamiento amocan eltzoyo "en ningún lugar es- persona acabada en se modifica por yulloxoxoctic "crudo del *" libre, nacido en li- o disposición tá sucio su ." virtud y caridad, la esclavitud bertad ética y sin alguna tacha yullo itztic "frío del ." libre, nacido en li-
o doblez. bertad AFECCION puede ser dañado yollocua (nite) "como el • de la hechizar sentimiento cemele "dueño de * unitario" con alegría, con desde el exte- gente" 
tranquilidad rior atle quiyoltlacoa "nada le estraga lozano o gallardo 

cemelli u* unitario" placer, alegría el *" 
cemeltia (nite) "unifico el * de al- al~grar a otro, re-huelca iyollo "está bien su *" salvo de peligro 

. guien" creándolo aquencaiyollo "de nada se cuida salvo 
tlacaellotl "disminución en la angustia,pena su *" 

calidad de su *" yolitlacalhuia (ni- "daño las cosas del ofender 
tlaelehuiliztli "acción de elevar el * apetito, codicia tetla) * de la gente" 

a las cosas" 

11 • 



234 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA I 5. CUADROS DE FUNCIONES ANIMICAS 235 

", . 

EL (Continuación) 
. , 

ellA '" ,l:~ 
4', ., 

Atribuciones y Ejemplos: " Atrihuciolles y J::jemplos: 
>l,\ 

características nlÍhuatl análisis español características lIáhuatl análisis español 
", 

elehuia (nitla) "su bo el * a las co- codiciar, desear eONOCIM lENTO 

!II 

sas" conciencia cuaihuinti tni) "me embriago del·" desvanecerse 

elpupuzahua "hincharse del *" enojarse razón cuatlahueliloc "malvado del ." loco o desatinado 

ellatzilhuia (ni te ) "aborrezco con el * aborrecer mucho a cuahuitzotinemi "andar con el • alar- andar hecho loco o 

1I 

a alguno" otro gado" desatinado 

pasión elehuitia (ninote) "hago que alguien ac- enamorar a otro cuaxocomicqui "e brio del ... loco o desatinado 

túe con el * sobre cuacuamecatlatla "arder mi • por la desatinarme o enlo-

!III 

mí" (ni) cuerda del meca- quecerme 

estado de ánimo ellelli "* intenso" pena, aflicción pal" 

Ilil 
TONAL TZON 

III 

Atribuciones y Ejemplos: Atribuciones )' Ejemplos: 

características náhuatl análisis español características náhuatl análisis español 

TENDENCIA TENDENCIA 

1
'

" 

temperamento tonallapalihui "de fuerte * .. valiente comportamiento tzontetl u* pétreo" contumaz 

CARACTE- o disposición tzontetia (ni) "actúo con • pé- confirmarse en el 

RISTICAS ética treo" mal 

NOTABLES 
se calienta por tonalcehuia (nino) "me enfrío el *" descansar el que IHIO 

el trabajo camina 
tonalcehuia (nino) "me enfrío el *" tener fiesta 

se daña por ma- tonalitlacoa (nite) "dañó el * de la gen- aojar o hechizar 
Atribuciones y Ejemplos: 

leficio te" 
características náhuatl análisis español 

se sale por susto tonalcahualtia (nite) "hago que el * aban- asombrar a alguien 
done a la gente" 

VITALIDAD 

tonalcahualtia (nino) "hago que me aban- espantarse o asom-
energía, vigor ihiocahua (n) "dejo el·" desfallecer por tra-

done el *" brarse 
bajo o enfermedad 

tetonalcahualiztli "abandono del *" espanto grande 
ihiocuitia (nite) "hago que alguno refocilar o dar de 

unión de quie- notonalecapo "aquel que compar- amigo entrañal 
tome su·" comer 

nes lo com- te conmigo el *" CARACTE-

parten 
RISTlCAS 

NOTABLES 
identificado con ihiotia (nin) "obro con el·" resollar, tomar 

A 
el aliento aliento 

ihiohuia (nic) "lo hago con el ." padecer necesidad o 

Atribuciones y Ejemplos: 
trabajos 

características náhuatl análisis español 
identificado con ihio (t) "nuestro ." vaho del cuerpo 

otros gases ihiotia (nin) "obro con el *" peerse 

CONOCIMIENTO 
luminosidad ihiotia (nin) "obro con el ." echar de sí resplan-

dor 
imaginación amana (nin) "asiento mi *" o "ha- distraerse interior-

,I 

go que dé de sí mente 
poder de atrac- ihioana (nitla) "atraer cosas con atraer algo hacia sí 

mi *" ción el·" con el aliento 

11I 

AFECCION 
sentimiento amana (nin) "asiento mi *" o "ha- alterarse o turbarse 

go que dé de sí por algún nego-

1

I
I 

mi·" cio; alborotarse o 
desasosegarse 

¡il 
atia (n) "actúo con el *" alegrarse mucho 
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II ¡I 

11 
IX IX (Continuación) 

Atribuciones y Ejemplos: Atribuciones Y Ejemplos: 
características náhuatl análisis español características ruihuatl aruilisis español 

CONOCIMIENTO ixtecuecuech "muy meneado del tonto o atochado 

percepción ixpetzoa (nino) "me bruño el·" mirar con diligencia ." o "muy molido 
tlapohui in nix in no- "se abren mi • , mi abrirse el entendi- del·" 

yollo yollo" miento razón cenca ixe nacace "muy dueño de • , de sabio en excesiva 

nomatian nixtla "en el tiempo de mi acaecer o acontecer nacaz" manera 

conocimiento, en algo en mi tiempo ixtlamati (n) "conocer las cosas en ser experimentado 

mi lugar de ." el·" usando de razón 

ixpolotinemi (nin) "yo ando con el • andar perdido en el y prudencia 

perdido" camino ixdamatiliztli "acción de hacer sa- discreción 

ixcuepa (nin) "volteo el ." perderse en el cami- bio el·" 

1I 

no ixe nacace "tiene • , tiene nacaz .. discreto 

ixpoloa (nin) "pierdo mi ." perderse en el cami- tlaixyeyecoliztli "acción de probar prudencia 

1I 

no mucho las cosas 
ixacicaitta (niqu) "lo veo haciéndolo ver clara y perfecta- con el·" 

11' 

llegar al ." mente alguna cosa pericia ixtlamatca "prudencia del ." habilidad 

ixdamachtia (nite) "enseñar al • de la disciplinar o doctri- TENDENCIA 
gente" nar temperamento ixtlapaloa (nin) "osar con el·" atreverse, osar 

1II 

comprensión nixco "estar en mi ." aprovechar en algo acan nixmahui "en ningún lugar te- atreverse 
ixcuitia (nite) "hago a la gente to- educar me mi·" 

mar el·" AFECCION 
cemixnahuatia (nino) "mandarme comple- escarmentar sentimiento ixmamauhtia (nin) "me atemorizo el ." desvanecerse la ca-

tamente el·" beza mirando cosa 
ixcuitia (nite) "hago tomar el • de dar buen ejemplo muy honda y baja 

la gente" ixmauhqui "amedrentado del·" amedrentado 
conciencia ixihuinti "ebrio del·" aturdido nicteopoa in nix "angustio mi ., mi angustiar mucho 

ixihuinti (n) "me embriago del·" desvanecerse in noyollo yollo" 
ixihuinti (n) "me embriago del·" doler mucho la ca-

beza 
teixcuepani "el que da vuelta al embaidor NACAZ 

• de la gente" 
ixtotomahua "gordo del·" modorro Atribuciones y Ejemplos: 
ixniccui (n) "tomo mi·" tomar en sí el beo- características ruihuatl análisis español 

do 
ixcuepa (nite) "volteo el • de la embaucar o engañar CONOCIMIENTO 

gente" a otro percepción nacazpatilcaqui "oír con • dislocado" entender la cosa al-
ixmoquetza (n) "elevo mi·" cauto y avisado (nic) revés 
iximati (nin) "hago cauto mi ." cauto y avisado comprensión tenacaztitech ni- "me cuelgo del • de reprender y corre-

imaginación ixmatca itta (nida) "ver las cosas cuer- discernir nopiloa alguno" gir a alguno 

damente con el·" imaginación nacaztepetla "montaña de ." rudo de ingenio 

ixtotomahua "muy grueso del·" atochado razón ixe nacace "dueño de be, de·" discreto, sabio y en-

ixtotomac "muy grueso del·" atochado tendido 

ixtotomahua (n) "engruesa mucho desmesurarse cenca ixe nacace "muy duefío de be, sabio en excesiva 

mi·" de ." manera 

ixcuecuechihui(n) "actúo meneando desmesurarse nacazecatoca (nino) "dejo que el viento presumir de pruden-

el·" me lleve el·" te y sabio 

ixquiquiza (n) "saco constantemen- desmesurarse TENDENCIA 
te el·" comportamiento nacaztzonteyod "pertinacia del·" contumacia o pro-

ixtotomahua (n) "engruesa mucho desvergonzarse o disposición tervia 

mi·" ética 
ixcuauhti (n) "endurece mi ." ser desvergonzado 

y atochado 

.... 
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XIC 

A trihllcio" .. s y 
caracteristicas 

CONOCIMIENTO 
conciencia 

AFECTION 
sentimiento 

CARACTE-
RISTICAS 

NOTABLES 
prestigio. honor. 

estimación 

CUITLA 

Atribuciones y 
características 

CARACTE
RISTlCAS 
NOTABLES 

abundancia de un 
elemento que 
se hace negativo 

relación con la 
esclavitud 

CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

Ejemplos: 
náhuatl 

xiccahua (nino) 

xicoa (nino) 

xicoa (nino) 

xicoa (ni te) 

xiccahua (nino) 
xic-huetzi (ni) 
xictlaz (onino) 
xiccauhtehua (nite) 

xiccahua (nite) 

xictlaza (nite) 

xiquitoa (nite) 

xictoca (nino) 

xic-huetzi (ni) 
xictia (ninote) 

Ejemplos: 
náhuatl 

cuitlazotlac 
cuitlatzol 

cuitlatzcopic 
cuitlananaca 
cuitlamomotz 
cuitlatlaza (nite) 

allálisis 

"abandono mi ." 

"obro con • sobre 
nlí·' 

"obro con • sobre 
mí" 

"obro con • sobre 
la gente" 

"me abandono el ... 
·'cae mi *" 
"arrojé mi·" 
"abandono a otro 

con el·" 
"abandono con * a 

alguno" 

"arrojo el • de algu-
no" 

"hablo del • de algu-
no" 

"sigo mi ." o "entie-
rro mi·" 

"cae mi *" 
"obro Gon el • de la 

gente" 

análisis 

"materia fofa de ... 
"pliegues grasos 

de * .. 
"acanaladuras de ... 
"carnes de·" 
"grasa de·" 
"arrojar * a alguno" 

español 

perder algo por pe-
reza, descuido o 
negligencia 

tener envidia o eno-
jo 

agraviarse de algo 

engañar o burlar a 
otro 

desmerecer 
caer de su estima 
caer de su estima 
dejar a otro con des-

dén y enojo 
desamparar a otro 

COR desdén y eno-
jo 

disfamar a otro 

disfamar a otro 

pensar alguno que le 
reprenden otros y 
que le r¡¡len 

perder la honra 
tener en poco a otro 

espalfol 

flojo por negligencia 
flojo por negligencia 

flojo por negligencia 
flojo por negligencia 
flojo por ne¡llgencia 
liberar esclavo 
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TLAIL. TLAEL 

Atribuciones y Ejemplos: 
características náhuatl análisis español 

AFECCION 
sentimiento tlaeltia (nino) "actúo con el·" haber asco 

tlailtia (nino) "actúo con el *" haber asco 
CARACTE· 

RISTICAS 
NOTABLES 

vileza tlailquetza (nino) "elevo mi *" apocarse o acevilarse 
tlailoa (nino) "actúo con el·" apocarse o acevilarse 
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VOL, YOLLO VOL, YOLLO (Continuación) 

Estado o acción Efectos o significado Estado o acción Efectos o significado 

ACTUAR CON EL animar, dar vida TENERLO DEBIL ser rudo de ingenio 

I 

encomendar algo a la memoria 
ENDURECERLO esforzarse actuar al cálculo 

ser constante 
POSEERLO, POSEERLO EN existir como ser animado ser paciente 

I 

ABUNDANCIA ser agudo de ingenio confirmarse en el mal 
tener habilidad obstinarse 
tener discreción 
ser enseñable, docil TENERLO BLANDO, ser inconstante 

I 
ABLANDARLO hacerse compasivo, benigno 

CARECER DE EL ser desmemoriado ser afeminado 
olvidar 

I 

ser rudo AVIVARLO avivar y dar entendimiento 

OBRAR SOLO CON EL obrar mansamente, con tiento AMORTECERLO, DESMA- fatigarse 

I 

y ARLO, TENERLO demudarse TENERLO DE ALGUN MODO actuar con conocimientos previos AMORTECIDO amortecerse o desmayarse 

I 

tener hábito tener epilepsia 
tener albedrío ser desmemoriado 
tener in tención ser boto de ingenio 

I 
1I 

creer en algo, tenerlo por cierto desmayarse de temor 

SENTIR CON EL saber de antemano cómo es algo TENERLO GRANDE ser animoso sentir algo 
ser magnánimo creer o tener algo por cierto 

MANTENERLO BIEN, EN estar sosegado NO SENTIR CON EL ser desalmado, flojo BUEN ESTADO estar contento sentirse inocente sentirse seguro 
TENERLO PRESTO ser diligen te encontrarse a salvo de peligro 

ser agudo 
ENDIOSARLO adivinar sin agüeros 

conjeturar 

11 l' 

ALEGRARLO, DARLE PLA- tener deleite, alegrarse ser muy sabio CER, TENERLO ALEGRE 
inventar 

II 
I DESESPERARLO, ATORMEN- fatigar 

TENERLO COMPLETO ser cuerdo TARLO,HACERLEPASAR sentir comezón 
TRABAJOS, HACERLO DO- afligir, dar pena, afligirse o tener pena HACERLO BUENO, HACER- ser virtuoso LER O TENERLO EN ES- causar o tener enojo LO RECTO, TENERLO ASI TAS CONDICIONES tener pesar 

turbarse o turbar HACERLO MALVADO, TE- estar loco ofender 
NERLO ASI tener angustia grande 

arrepen tirse 
DESPERTARLO tomar en sí 

ESCANDALIZARLO escandalizar, turbar ATEMORIZARLO O TENER· alterar a alguno 
LO AMEDRENTADO ser medroso ESFORZARLO, FORT ALE- esforzar, animar 

CERLO, TENERLO FUER- fatigar el alma NO TENERLO VIRIL, TE- ser afeminado TE tener constancia NERLO FEMENINO 
ser magnánimo 
ser vallen te TENERLO MADURO ser hombre ya hecho 
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YOL, YOLLO (Continuación) 

Estado o acción 

TENERLO JOVEN 

ASENTARLO 

NO TENERLO ASENTADO, 
TENERLO HUIDO 

ELEVARLO, LEV ANT ARLO, 
MANTENERLO EN ALTO, 
DIRIGIRLO HACIA ARRI· 
BA 

HUNDIRLO 

ENVOLVERLO, TENERLO 
ENVUELTO 

ABRIRLO, DESCASCARAR· 
LO 

DARLE VUELTA 

ENDEREZARLO 

HACERLO GIRAR 

ENFERMARLO,TENERLO 
ENFERMO 

AMARGARLO, TENERLO 
AMARGO 

Efectos o significado 

ser joven 

animarse, animar 
asosegar 
consolar, consolarse 
satisfacer 
contentar 
desapasionar 
tener intención de hacer algo 
satisfacerse de algo 
inducir 

ser disoluta la mujer 

animar, incitar, provocar 
desasosegarse, alborotarse 
contemplar 
enamorarse, enamorar 
atraer por razones 
inducir 

fatigar 
satisfacer o contentar 
sa tisfacerse 
certificar algo a otro 

ser descuidado 
ser boto de ingenio 

abrirse el entendimiento 
enamorar o enamorarse 
atraer por razones 

hacerse inconstante 
desatinar a otro 
cambiar de parecer 
pervertir 

confesarse 

desatinarse, desatinar a otro 

estar loco 
tener alguna pasión 
tener pena 
embravecerse, enojarse 
envidiar 

esforzarse 
tener pesar 
arrepentirse 
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VOL, YOLLO (Continuación) 

Estado o acción 

DAÑARLO,ESTRAGARLO 

TENERLO INMUNE A 
DAÑOS 

CALENTARLO ABRASAR· 
LO HACERLO HERVIR, 
HINCHARLO 

ENI"RIARLO TENERLO 
FRIO 

RASGARLO 

PERDERLO, DESTRUIRLO, 
TENERLO PERDIDO O 
DESTRUIDO 

OP~IMIRLO 

PERFUMARLO 

TENERLO DOBLE 

HACERLO CUNDIR 

EXTRAERLO 

TENERLO CRUDO 

MOSTRARLO, EXPONER· 
LO 

COMERLO 

MANTENERLO SIN PRE· 
OCUPACION 

TENERLO EN BUENA DlS· 
POSICION HACIA LA 
GENTE 

HACERLO ABORRECER A 
LA GENTE 

Efectos o significado 

estar descontento 
ofender 
molestar 

ser lozano, ser gallardo 

embravecerse 
encenderse de ira, enojarse 
dar pena, enojo o aflicción 

aplacarse el airado 
ser libre 

padecer espanto 

demudarse 
ser descuidado 
ser de mala memoria. olvidar 
dudar 

tener epilepsia 
afligir 
hechizar 

alegrar 

dudar 
razonar 
ser insincero 

vaguear con el pensamiento 

dar pena, enojo o aflicción 

ser libre 

confesarse 

hechizar 

estar a salvo 

confiar 
ser benigno 
ser compasivo 
ser amigo entrañal 

poner discordia 

243 
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VOL, YOLLO (Continuación) EL 

estado o acción Efectos o significado Estado o acción Efectos o significado 

estar unido a alguien por amor ACTUAR CON EL avivar, avivarse UNIRLO AL DE OTRA 
ser solícito y diligente PERSONA 
ser agudo 
ser cuidadoso, obrar con cuidado DIRIGIRLO HACIA ALGO, determinarse en un negocio 
enamorar a alguien SEGUIR ALGO CON EL, caer en cuenta, reconocer algo 

ARROJARLO HACIA AL- aprobar, parecer bien una cosa 
POSEERLO, POSEERLO EN aliento, gana para hacer algo, brío GO sen\ir algo 

ABUNDANCIA ser diligente, desenvuelto 
tener pena, aflicción ALCANZAR ALGO CON EL, comprender 
ser agudo ACERTAR CON EL, ATI- caer en cuenta 

NARCON EL pensar 
CARECER DE EL ser perezoso alcanzar lo que se dudaba 

ACTUAR SOLAMENTE obrar sin tien to UNIRLO A ALGO, DEJAR- caer en cuenta 
CON EL LO CAER EN ALGO determinarse en un negocio 

inclinarse, aficionarse 
ENDURECERLO esforzarse 

NO TENERLO EN COSA estar inadvertido 
UNIFICARLO, TENERLO estar alegre, tranquilo, tener placer ALGUNA,TENERLO estar embelesado 

UNIFICADO alegrar a otro, recrearlo ALEJADO DE ALGO ser disoluta la mujer 

HINCHARLO, TENERLO enojarse HACERLE SABER ALGO, estar consciente 
HINCHADO HACERLE CONTENER tener instinto natural 

ALGO, CONTENERSE actuar con conocimientos previos 
MANTENERLO LIMPIO ser virtuoso, caritativo, sin tacha, sincero, cabal ALGO EN EL saber de antemano cómo es algo 

I 
memorizar 

HACERLO MALVADO estar loco habituar 
barruntar 

DISMINUIRLO, APLACARLO tener angustia, pena ser prudente 
certificar a otro 

ABORRECER CON EL aborrecer mucho 

I 
TENERLO IGNORANTE DE ser descuidado 

ELEV ARLO HACIA LAS CO- apetecer, codiciar ALGO 
SAS O HACIA LA GENTE enamorar 

ALCANZARLO,CAPTARLO, entender a otro 
LEERLO,VERLO acordar a otro lo olvidado 

TONAL estar cuerdo 
considerar, meditar 

Estado o acción Efectos o significado pensar 
actuar voluntariamente 

FORTALECERLO O TENER- ser valiente desengañar 
LO FUERTE amonestar 

LLAMARLO,CONVERSAR reconocer algo ENFRIARLO recuperar fuerzas por distracción y descanso 
CON EL, LLEGAR A SI meditar, considerar algo consigo mismo 

DAÑARLO aojar o hechizar MISMO pensar 
inventar 
imaginar HACERLO SALIR asombrar a alguien, asombrarse o espantarse 

OBRAR DESDE EL actuar voluntariamente COMPARTIRLO tener amigo entraña! 

MANTENERLO EN SU SITIO esperar con deseo lo que ha de venir 
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A 

Estado o acción 

ACTUAR CON EL 

ASENTARLO O HACER 
QUE DE DE SI 

CUA 

Estado o acción 

EMBRIAGARLO 

HACERLO ARDER 

ALARGARLO 

HACERLO MALVADO 

TZON 

Estado o acción 

ENDURECERLO 

IHIO 

Estado o acción 

ACTUAR CON EL 

POSEERLO 

TOMARLO 

DEJARLO 

ATRAER CON EL 

IX 

Estado o acción 

POSEERLO 

Efectos o significado 

alegrarse mucho 

alterarse o turbarse por algún negocio 
alborotarse o desasosegarse 
distraerse interiormente 

Efectos o significado 

desvanecerse 
estar loco o desatinado 

enloquecer o desatinarse 

andar hecho un loco o desatinado 

estar loco o desatinado 

Efectos o significado 

ser contumaz, confirmarse en el mal 

Efectos o significado 

resollar, tomar aliento 
padecer necesidades o trabajos 
peerse 
resplandecer 

poseerlo como vaho 

refocilar o dar de comer 

desfallecer por trabajos o enfermedad 

atraer con el aliento 

Efectos o significado 

ser discreto 
ser sabio en excesiva manera 
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IX (Continuación) 

Estado o acción Efectos o significado 

ANGUSTIARLO angustiar mucho 

NO TEMER CON EL, OSAR atreverse, osar 
CON EL 

ATEMORIZARLO, TENERLO desvanecerse la cabeza por mirar cosa muy honda 
ATEMORIZADO o baja 

HACERLO PRUDENTE, 
SABIO 

HACERLO CAUTO 

ELEVARLO 

ABRIRLO 

BRUÑIRLO 

PERDERLO 

DARLE VUELTA 

TENERLO GRUESO 

estar amedrentado 

ser discreto 
ser hábil 

ser cauto, avisado 

ser cauto, avisado 

abrirse el entendimiento 

mirar con diligencia 

andar perdido en el camino 

perderse en el camino 
em baucar o engañar 

estar modorro 
ser atochado 
desmesurarse 
desvergonzarse 

ENDURECERLO ser desvergonzado 
ser atochado 

MENEARLO desmesurarse 

EXTRAERLO desmesurarse 

HACER LLEGAR ALGO A EL ver clara y perfectamente una cosa 

ENSEÑARLE ALGO disciplinar o doctrinar 

TENER ALGO EN EL, VER aprovechar en algo 
CON EL CUERDAMENTE acontecer algo en tiempos de alguien 

discernir 

CONOCER CON EL 

PROBAR CON EL 

TOMARLO, CAPTARLO 

ser experimentado, usando de razón y prudencia 

ser prudente 

educar 
dar buen ejemplo 
tomar en sí el beodo 
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IX (Continuación) 

Estado o acción 

DOMINARLO 

NACAZ 

Estado o acción 

POSEERLO 

TENERLO DISLOCADO 

ENDURECERLO 

HACERLO PERTINAZ 

COLGARSE DEL AJENO 

DEJARLO VOLAR 

XIC 

Efectos o significado 

escarmentar 

Efectos o significado 

ser sabio en excesiva manera 
ser discreto 
ser entendido 

en tender las cosas al revés 

ser rudo de ingenio 

ser contumaz o protervo 

reprender y corregir a otro 

presumir de prudente y sabio 

Estado o acción Efectos o significado 

ACTUAR CON EL actuar con desdén y enojo 
tener en poco a alguien 
tener envidia o enojo 
agraviarse 
engañar o burlar 

TENERLO CAlDO caer de la estima de los demás 
perder la honra 

ARROJARLO caer de la estima de los demás 
difamar 

ABANDONARLO desmerecer 
perder algo por pereza, descuido o negligencia 

SEGUIRLO O ENTERRARLO pensar alguno que otros le reprenden 

HABLAR DEL AJENO difamar a otro 

CUITLA 

Estado o acción 

CARACTERIZAR CON EL 
LOS TEJIDOS BLANDOS 

Efectos o sil(nificado 

ser flojo por negligencia 
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CUITLA (Continuación) 

Estado o acciólI 

ARROJARLO A OTRO 

TLAIL, TLAEL 

Estado o acciólI 

ACTUAR CON EL 

ELEVARLO 

I:.fectos o sixnificado 

liberar csdavo 

I:.Jectos o significado 

apocarse, acivilarse 

apocarse, acivilarse 
tener asco 

249 



APENDICE 6 

BIBLIOGRAFIA MINIMA 
SOBRE POLARIDAD FRIO-CALOR 



1

I 

11 

I 

I 

I 

1 

I 

11 

I 

I 

1
1

' 

ADAMS, Richard N. Un análisis de las creencias y prácticas médicas en un 
pueblo indígena de Guatemala, Guatemala, Instituto Indigenista Nacio
nal, Ministerio de Educación Pública, 1952, 106 p. (Pub. esp. 17). 

BURGOS GUEY ARA, Hugo y Norma FLORES MOTA. Medicina de tran
sición en una comunidad campesina, México, Organización de los Esta
dos Americanos, Programas de Cooperación Técnica, Proyecto 104, 
1964, xü-98 p., ils. Mimeografiado. 

CONSMINSKY, Sheila. "Changing food and medical beliefs and practices 
in a Guatemalan community", Ecology ollood and nutrition, v. 4, 
1975, p. 183-191. 

CONSMINSKY, Sheila. "Hot and cold: A study of changing food and med
ical beliefs in Guatemala community", ponencia presentada en las North
east Anthropological Association Meetings, Providence, 1969. Mimeogra
fiado. 

CURRIER, Richard L. "The hot-cold syndrome and symbolic balance in 
Mexican and Spanish-American folk medicine", Ethnology, Pittsburg, v. 
Y, n. 3, July, 1966, p. 261-263. 

FOSTER, George M. "Relationships between Spanish and Spanish-American 
folk medicine", Joumal 01 American Folklore, v_ 66, n. 261, July-Septem
ber, 1953, p. 201-217. 

FOSTER, George M. Tzintzuntzan. Mexican peasants in a changing world, 
Boston, tittle, Brown and Company, 1967, xü-372 p., ils. 

FOSTER, George M. "Hippocrates' Latin American Legacy: 'Hot' and 'cold' 
in contemporary folk medicine", Colloquia in Anthropology, R. K. 
Wetherington, ed., Dallas, Texas, Southern Methodist University, Fort 
Burgwin Research Center, 1978, v. 11, p. 3-19. Edición en español: "El 
legado hipocrático latinoamericano: 'caliente' y 'frío' en la medicina po
pular contemporánea", Medicina tradicional, México, IMEPLAM, v. 11, 
n. 6, 1979, p. 5-21. 

FOSTER, George M. "Humoral pathology in Spain and Spanish America", 
Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, 1978, p. 357-370. 

FOSTER, George M. y John H. ROWE. "Suggestions for field recording of 
information on the Hippocratic classification of diseases and remedies", 
Kroeber Anthropological Society Papers, Berkeley, v. Y 1951, p. 1-5. 

~ 



: i ~ 

I 

I 

)1 

254 , CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

FUENTE, Julio de la. Yalálag. Una villa zapo teca serrana, 2a ed., México, 
Instituto Nacional Indigenista, 1977, 392 p., ils. 

GILLIN, J. The culture of security in San Carlos. A study of a Guatemalan 
community of Indians and Ladinos, New Orleans, Tulane University, 
Middle Americán Research Institute, 1951. (pub. 16). 

GUITERAS HOLMES, Calixta. Los peligros del alma. Visión del mundo de 
un tzotzil, México, Fondo de Cultura Económica, 1965,312 p. 

INGHAM, John M. "On Mexican folk medicine", American Anthropologist, 
Joumal of the American Anthropological Association, v. 72, n. 1, Feb
ruary, 1970, p. 76-87. 

KAPLAN, Lucille N. y Lawrence KAPLAN. "Medica! plant and food use as 
related to health and disease in Coastal Oaxaca", Selected Papers af the 
Fifth International Congress of Anthrop%gical and Ethn%gical Sciences, 
ed. A. F. C. Wallace, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1956, p. 
452-458. 

KEARNEY, Michael. The winds of Ixtepeji, New York, Holt, Rinehart and 
Wiston Inc., 1972. 

KELLY, Isabel. Folk practices in North Mexico. Birth customs, fo/k medi
cine, and spiritualisin in the Lagune zone, Austin, Texas, Institute of Latin 
American Studies, The University of Texas Press, 1965, viii-166 p. 

KELLY, Isabel, Héctor GARCIA MANZANEDO y Catalina GARATE DE 
GARCIA. Santiago Tuxtla, Veracruz. Cultura y salud, México, abril de 
1956, v-160 p. Mimeografiado. 

LEWIS, Oscar. Tepoztlán. Un pueblo de México, México, Editorial Joaquín 
Mortiz, S.A., 1968,224 p. 

LO~AN, Michael H. "Anthropological research on the hot-cold theory of 
dise~e: Sorne methodological suggestions", Medical Anthropolagy, Con
nectlcut, v. 1, issue 4, Fall, 1977, p_ 87-112. 

LOGAN, Michael H. "Humoral folk medicine. A poten ti al aid in controling 
pellagra in Mexico, Ethnomedizin, v. 1, 1972, p. 397-410. 

LOGAN, Michael H. Humoral medicine: A study of change in a traditional 
medical system of Highland Guatemala, tesis doctoral presentada en The 
Pennsylvania State University, 1974. 

LOGAN, Michael H. "Humoral medicine in Guatemala and peasant accept. 

6. BIBLIOGRAFIA SOBRE CALOR-FRIO 255 

tan ce of modem medicine", Human Organization, v. 32, 1973, p. 385-
395. 

LOGAN, Michael H. "Selected references on the hot-cold theory of disease " , 
Medical Anthropology Newsletter, v. 6, 1975, p. 8-14. 

LOPEZ AUSTIN, Alfredo. "Cosmovisión y medicina náhuatl". Estudios sobre 
Etnobotánica y Antropología Médica, México, IMEPLAM, v. 1, 1976, p. 
13-27. 

LOPEZ AUSTIN, Alfredo. "Sahagun's work and the medicine ofthe ancient 
Nahuas: Possibilities for study", Sixteenth-Century Mexico. The work of 
Sahagun, Munro S. Edmonson, ed., Albuquerque, School of American 
Research, University of New Mexico Press, 1974, p. 205-224. 

LOPEZ AUSTIN, Alfredo. "Salutaciones a los enfermos en idioma náhuatl", 
Doctor Francisco Fernández del Castillo. 50 años de vida profesional, Mé
xico, UNAM, 1973, p. 91-104. 

LOPEZ AUSTIN, Alfredo. Textos de medicina náhuatl, 2a. ed., México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1975, 232 p., (Serie de 
Cultura Náhuatl, Monografías, 19). (La primera edición fue SEP/SETEN
TAS, 1971). 

MADSEN, Claudia. A study of change in Mexican folk medicine, New Orleans, 
Tulane University, Middle American Research Institute, 1965, p. 83-138. 
(Publication 25, Issued in 1965). 

MADSEN, Willam. The Virgin's children. Life in an Aztec Village today, 
Austin, University of Texas Press, 1960, xvi-248 p. 

MADSEN, William. "Hot and cold in the Universe of San Francisco Tecospa, 
Valley of Mexico",Journal of American Folklore, v. 68,1955, p. 123-140. 

MAK, Comelia. "Mixtec medical beliefs and practices", América Indígena, 
v. XIX, n. 2, abril de 1959, p. 125-150. 

McCULLOUGH, John M. "Human ecology, heat adaptation and beliefs sys
tems: The hot-cold syndrome in Yucatan", Southwestern Journal of 
Anthropology, v. 29, 1973, p. 32-36. 

McCULLOUGH, John M. y Christine McCULLOUGH. "Las creencias del sín
drome de 'calor-frío' en Yucatán y su importancia para la antropología 
aplicada", Anales de Antropología, México, v. XI, 1974, p. 295-305. 

MOLONY, Carol H. "Systematic valence coding of Mexican 'hot'-'cold' 



I 
! ' 

1,1 

I 
256 CUERPO HUMANO I:: IDEOLOGIA 

food", Ecology of Food and Nutrition, v. 4,1975, p. 67-74. 

OLAVARRIETA MARENCO, Marcela. Magia en Los Tuxtlas, Veracruz, 
México, Instituto Nacional Indigenista, 1977, 302 p. (Serie de Antropolo
gía social, 54). 

ORTIZ DE MONTELLANO, Bernardo. "Is there a physio10gical basis for the 
'hot-cold' concept?", 1978,9 p. Mimeografiado. 

REDFIELD, Robert. The folk culture of Yucatan, 2a. impresión, Chicago, 
The University ofChicago Press, 1942, xxiv-416 p. 

REDFIELD, R. Y M. P. REDFIELD. "The treatment of disease in Dzitas, Yu
catan", Contributions to American Anthropology and History, Washington, 
Carnegie Institution, v. 6,1940, p. 48-81. 

REDFIELD, Robert y Alfonso VILLA ROJAS. Chan Kom. A Maya Village, 
Washington, Carnegie Institution, 1934, vüi-388 p., ils. (Publication n. 
448). 

RUBEL, Arthur J. "Concepts of disease in Mexican American culture", 
American AnthropolOgist, v. 62, 1960, p. 795-814. 

RYESKY, Diana. Conceptos tradicionales de la medicina en un pueblo mexi
cano. Un análisis antropológico, México, Secretaría de Educación Pública, 
1976,150 p. (SEP/SETENTAS, 309). 

VILLA ROJAS, Alfonso. The Maya of East Central Quintana Roo, Washing
ton, Carnegie Institution, 1945, xii-182 p., ils. (publication n. 559). 
Edición en español: Los elegidos de Dios, prol. de Miguel León-Portilla, 
apéndice de Howard F. Cline sobre la guerra de castas, México, Instituto 
Nacional Indigenista, 1978, 576 p., ils. y mapas. (Colección INI, 56). 

WISDOM, Charles. "The supernatural world and curing", Heritage of Con
quest, Glencoe, Illinois, The Free Press Publishers, 1952,312 p., p. 119-
141. 

WOODS, C. M. y T. D. GRAVES. "The process of medical change in a High
land Guatemala town", Latin American Studies, Los Angeles, University 
of California Press, v. 21, 1973. 

APENDICf 7 

TEXTOS NAHUAS 
ACERCA DE EDAD Y SEXO 



J 

11 
I 

NOMBRES DE VARONES y DE MUJERES, 
Y DE LO QUE LES CORRESPONDE 

(Primeros memoriales) 

OQUICHTLI: 1 tlatequipanoa, chicahuac. 
CIHUATL: tlacachihua, mopilhuatia. 
HUEHUE: tlamama, tequiti, tlahuipana. 
lLAMA: tlatlatlalia calitic iquitiliztli, tzahualiztli, etc. 
TELPUCHTLI: cuauhtequi, tlaxeloa, cuauhtlacalaqui. 
ICHPUCHTLI: tzahua, monequi,2 ateci, momachtia iquitiliztli. 
TELPUCHTLAP ALIHUI: tlatequipanoa, tlamama, huecayauh. 
ICHPUCHTLAPALIHUI: iquiti, tzahua, tlacualchihua. 
PILTONTLI: mahuiltia, tlaololoa, tzatzi. 
CONETONTLI: quin otlacat, ayamo huel chichi. 
PILTZINTLI: ayamo tlacaqui, ayamo quimati. 
CONETZINTLI: ayamo tlachia, amo temauhcaitta. 
IYOLLOCONEMI TELPUCHTLI: tiachcauhchihua, tlamamana, motitlani. 
IYOLLOCO NEMI CIHUATL: tlamachihua, etc. 
CIHUATLAPALIHUI: teci, tamaloa, tlacualchihua. 
ICHPUCHlLAMA: teixtlamachtia, etc. 
IYOLLOCONEMI TLAPALIHUI: zacamoa, elemiqui. 
IYOLLOCONEMI CIHUATLAPALIHUI: teci, atolchihua 
TELPUCHTONTLI:3 cuacuahui, atlacui, etc. 
ICHPUCHTONTLI:4 quiquilpi, tlachpana, tzahua, momachtia, etc. 
YE HUEL HUEHUE OCOLIUH: aocmo tle itequiuh, aocmo tlacaqui, aocmo 
huel caqui,5 etc. 
YE HUEL lLAMA OCOLIUH: aocmo tlatequipanoa, aocmo mimati. 

DIFERENCIAS DE EDADES 
(Códice Matritense, Códice Florentino, Memoriales con escolios) 

HUEHUE,6 HUEHUENTZIN,7 HUEHUETLACATL. In huehuetlacatl 8 

tzoniztac, cuaiztac, chicahuac, huecauhtlacatl, huecahuitz, tlaztlacole, tlaye
yecole.9 

l PM,32I. 
2 Escrito arriba del renglón, con otra letra. 
3 Decía telpuchtepito y fue corregido. 
4 Decíaichpuchtepito y fue corregido. 
s No es clara esta palabra. 
6 CM, l09r. CF, X, 11. MeE, 95v. 
7 Falta esta palabra en el CM. 
8 Faltan estas dos palabras en el CF y en los MeE. 
9 CM: tlayeyecole. CF y MeE: tlayecole. 
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In cualli huehue tleyo,lO mahuizyo, tenonotzale, alcececahua, tzizicace, 
tlatole."Teizcaliani; quiteilhuia, quitenehua in ye ll huecauhyotl. Quitemanilia 
in coyahuac tezcatl in necoc xapo. Quitequechilia in tomahuac ocutl in apoc
yo. Teyacana, tlatlalia, tlatecpana. 12 

In tlahueliloc huehue tlapiquini, iztlacatini, tlahuanqui, ichtequi. Teupil
huehue, xoxolohuehue, topalhuehue, ahuilhuehue, totonpotlahuehue.13 
Izt1acati,14 tlapiqui. 

lLAMA, ILAMATZIN,15 ILAMATLACATL. In ilamatlacatP6 calyollotI, 
tlacpehualli, tlapixqui. 

In cualli ilamatlacatP7 tenotzani, tetzatziliani, tlahuilli, ocutl, tezcatl, 
xiu tI, 18 octacatl. 

In tlahueliloc ilama 19 xomolli, tIayohualli, caltechtli, mixtecomatl. Teca 
mocacayahua,20 teahuilquixtia. 

IYOLLOCO OQUICHTLI TIACAUH. In iyolloco21 oquichtli chicahuac, 
tlapaltic, popoxtli.22 

In cualli iyolloco oquichtli tlaaini, tlatequipanoani, motzomocoani, tzo
moctic, iyeel. 

In tlahueliloc iyolloco23 oquichtli tlatziuhqui, quitemmatqui, cuitlanana
ca, cuitlazozotlac, cuitlatzcopic,24 cuitlatzcocopictli, cuitlatzol,25 tlacami
mil,26 tlacamimilli. Ichtequi, tlainaya, tlaixpachoa, teichtacamictia, tetlacui
cuilia. 

IYOLLOCO CIHUATL. In iyolloco cihuatl pilhua: telpuche, ichpuche. 
Namique, monamicti, tlapalihui,27 ixtlamati. 

In28 cualli iyolloco cihuatl, tlatec-hua, tlamachchiuhqui, toltecatl, yeca
hua, yectlacuale, tlamachchihua, tlatequipanoa, iyeelti. 

In tlahueliloc iyolloco cihuatl,29 tlacaxolopitli, totompotla, nenquizqui, 

10 CM: tleyo. CF y MeE: tenyo. 11 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 12 Faltan estas tres palabras en el CF y en los MeE. 13 CM: totompotlahue. 14 CM: iztlacati. CF y MeE: iztlacatini. 15 Falta esta palabra en el CM. 
16 Faltan estas dos palabras en el CF y en los MeE. 17 CF: ilamatzin. 
18 MeE,96r. 
19 CM: In tlahueliloc ilama. CF y MeE: Amo cualli ilama. 20 MeE: tecamocayahua. 
21 CM,109v. 
22 CM Y MeE: popoxtli. CF: popuxtic. 23 CM: iyollo. CF y MeE: iyolloco. 24 Repite el CM cuitlatzcocopic. 
2S Falta esta palabra en el CM. 
26 Falta esta palabra en el CM. 27 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 28 CF, X, 12. 
29 Faltan estas dos palabras en el CM. 
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nenpoliuhqui. Nenenpotla, nenquiza, tlanenquixtia. 

OMACIC OQUICHTLI. In omacic oquichtli yollotetl, yollotlacuahuac, ix
tlamati, ixe, yollo, mozcalia. 

In cualli omacic oquichtli tlatequipanoani, tlanemiliani, tlaoquichhuiani. 
Tlaoquichhuia, motzomocoa, acomolpia, acomotetziloa. 

In tlahueliloc omacic oquicht1i tlaixtomahuani, mocit!. Momocihuia, tlaix
tomahua. 

OMACIC CIHUATL. In omacic cihuatl ixtilli, imacaxtli, aquequelli. Cihua
yutl iixco ca. Tlatequipanoa, amoteteca, motlatlaza, motlapaloa. 

In tlahueliloc omacic cihuatl tlahuelilocanemi, ahuilquizqui, ahuiyani. 
Ahuiyaniti, anemi,30 topalnemi, xocomictinemi, ihuintinemi. 

TELPUCHTLI. In telpuchtli yectloquichtli, cualoquichtli, cualnezqui, 
cualtepul, tzomoctic, tzicuictic, popoxtli, camanale, tlaquetzale. 

In huel ca iyollo telpuchtli, tlatlacamatini, paccanemi, yocuxcanemini. 
Atlaquelmatini; iyel. Tetlacamati, tlatequipanoa. Chipahuacanemi, mimatca
nemi, mimattinemi. 31 

In tlahueliloc telpuchtli mixitl, tlapatl, nanacatl muchiuhtinemi. Cuecuech, 
yollotlahueliloc. Iyolacic tlahueliloc. 32 Tlaquequelotinemi, tlaquetztinemi, 
tlaxocotinemi, camanalotinemi. 

ICHPUCHTLI. Yectli cihuatl, timalli cihuatl. Chipahuac, cualnezqui, mi
mati, teconeuh, teichpuch, aquequelli. 

In cualli iyollo ichpuchtli mocuiliani, motlazotlani, mopiani, mopixqui, 
yecnemilice, cualnemilice, yollochipahuac. Mopia, momalhuia, motlazotla, 
amo quequeloloani,33 

In34 tlahueliloc ichpuchtli motemacani, motetlaneuhtiani, monamacani. 
Aquetzqui, topal. Momixihuitinemi, motlapahuitinemi. Tlaaltilnemi, cuecue
chotinemi. 

PILTONTLI. In piltontli celic, nane, tahua.35 Cemoquichtli, centeconetl, 
teiccauh, teach. Machtiloni, notzaloni, titlanoni. 

In 36 cualli iyollo piltontli tetlacamatini, tlacaquini, temauhcaittani, mauh
qui, mopechtecani. Mopechteca, tetlacamati, temauhcait~a, ~omachtia. 

In tlahueliloc piltontli zan niman huel atlacatl, atlacaqUlzqUl, acemelle, 
yolloitlacauhqui. Tlahueliloti, chocholoa, ichtequi, iztlacati, tlatlaculchihua, 
tlahueliloti. 

30 CM, llOro 
31 Falta esta palabra en el CF. 
32 Faltan estas dos palabras en en CF. 
33 CM: queque/otlani. CF: quequeloloan,i. 
34 CF, X, 13. 
35 CM: tahua. CF: tahuac. 
36 CM,1!Ov. 
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CONETONTLl. Chonequiztli. 
In cualli conetontIi acan quenami, tetzcaltic, chipactic, tIacamelallUac, tla

canezqui. Mozcaltia, mohuapahua, papatlaca, patlani, mana. 
In ayectli conetontIi acemelle, aonmonamic,37 teupoliuhqui, tencua, xoco

tonqui, matzicul, itIacauhqui. Mococoa, tlanahui, miqui. 

PILPIL. Tepiton. 
In cualli pilpil papaquini,38 huehuetzcani, aahuile, cecele. Papaqui, hue

huetzca, chocholoa, aallUia, paqui. 
In t1ahuelilocapil chocani, mozomani, yollococole, mozoma, choca. 

CONEPIL. In conepil chocani, chichini. 
In cuaIli conepil tepapaquilti, aahuile. Chichi, motoma, mozcaltia. 
In acualli conepil tetequipacho, tetlaoculti. Moca zahuatl, zahuati, pa

palani. 

CONETL. Chichiltzintli, atzintli, anozo itit!. 

DE LA CONDICION, DE LA FORMA DE SER DE 
LAS MUJERES QUE NO TIENEN FAMA 

(Códice Matritense, Códice Florentino) 

CIHUATLAP ALIHUp9 In cihuatlapalihui yollococihuatl, chicahuac, 
huapahuac, popoxtli. Ichtic, ichpatic,40 ichpalalatic. Yollotlapalihui, oquich
yollo, tlaoquichhuiani, tlapaccaihiyohuiani. 

In cualli cihuatlapalihui cualnemilice. Mopiani, momalhuiani. Atzoyo, 
ateuhyo, atle itech quimaxitilillani. Maquiztic, chalchiuhtic, teuxiuhtic. 

In tlahueliloc cihuatlapalihui teixco, teicpac nemini, teixco nemini, teu
iquehuani. Amo tlacachihua, amo tlatlacateca, atlatlamachchihua, tIatlaxco
loa,41 tlaixtomahua, tIailihuizhuia. 

CUAUHCIHUATL. In cuauhcihuatl tlacamelahuac. 
In cualli cuauhcihuatI yollotetl, yollochichic, yolchichic. Amo cuetlaxoani. 

Oquichtini,42 oquichyollo, tepitzyollo, tIacemanani. Ahuetzini. Aco molpia
ni, aco motetziloani. Tlapaccaihiyohuia, tIapaccacelia, tlaoquichhuia, tlate
pitzhuia, moyolochichilia.43 Hualixtetenmotzoloa, quihualmocotonilia, qui
hualcotona in iyollo, hualmocentlacua. Mellacuahua. 

In amo cualli cuauhcihuatl huihuixqui, yayaqui, yayacatontli. Atehuihui, 
atetlapalo. Texiuhtlati, teelelaxiti, tepinocuiti, tepinoquetz, tetequipacho. 

37 CM: aonmonamic. CF: aonmanamic. 
38 CM: papaqui. CF: papaquini. 
39 CM, 127v. CF, X, 5I. 
40 CM: ichpatic. CF: ichpalala. 
41 CM: tlotlaxcoloa. CF: tlaxtlocoloa. 
42 CM,128r. 
43 CM: moyollochichilia. CF: moyolchichilia. 
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Huihuixcatontli, moxiuhtlatiani, melelaxitiani, cianmiquini, mociauhcane
quini. Moxiuhtlatia, mopatla, pinocui, mopinoquetza, pinonemi. Acualli. 
Ayectli quimahuiltia. Ayectli quinemiliz. Tlahueliloti. 

CONDICION, FORMA DE SER DE 
LOS RELACIONADOS POR PARENTESCO 

(Códice Matritense, Códice Florentino, Memoriales con escolios) 

CULLI,44 TECUL.45 In tecul chicahuac, pipinqui, tzoniztac, cuaiztac. 
Otlatziuh. Aoc que n ca iyollo. oteuti.46 

In 47 cualli cuIli tenonotzani, teizcaliani. Tealcececahuia,48 in tete eh 
quipachoani in tzitzicaztli. Auh tetetzontiani, tetlatoquiliani. Tealcececa
huia,49 tetzitzicazhuia. Teixtoma, tenacaztlapoa. 

Culli 50 acualli tlaahuilmatini. Onen oyohuac, onen oncalac in Tonatiuh. 
Atle iteyo, atle itoca. Ahuilhuehue. Ahuilhuehueti, xolopihuehueti,51 teu, 
pilhuehueti. 

CITLI, TEC!. In teci tzone, izte, ixcuamole, tentzone, ixhuihua, cacama
yo, tzicuehuallo, huitzyo, ahuayo. 

In cualli citli cuahuitl, tetl quitetoctiani, quitemacani. 52 Tehutequiani, 
teix.damachtiani. 

InS3 amo cualli citli xolopiilama. Tetlayohuayan aquiani, teuuitiliani, 
teuuitilia, daixpopoyotilia, tlaohuican huica,54 tlaohuicanaquia, ohuican tla
huica. Cuahuitl texcalli, ixtlahuatl, atoyatl, tepexitl,ss quitenamictia.56 

ACHTONTLI. Aoc quimati huehue. Oppa piltontli. 
In cualli achtontli tlillo, tlapallo. Teyo, tocaye, neuhcayo.S7 Amoxtli, 

tlacuilolli, ilnamiconi.S8 Tenehualo,S9 itolo, tzonteconacocuihua. Xiutl, oc
tacad quitehuilia. 

Achtontli tlahueliloc xomolli, caltechtli, tlayohuaIli, Telchihualoni, 
ayoni, ica tlatelchihualoni. Mictlampa onteliczaloni, teputzcomoniloni, ica 
tlatelchihualo, chichalo. Tlacualania. 

44 CM, l06v. CF, X, 4. MeE, 91v. 
45 Así en el CM. Invertidas las palabras en el CF. 
46 CM: oteuti, aunque la última letra tiene encima un rasgo extraño. CF y MeE: oteut. 
47 Falta esta palabra en los MeE y en el CM. 
48 CF: tealcecehuia. CM: tealcececahuia. 
49 Faltan estas nueve palabras en el CF y en los MeE. 
50 CF, X, 5. 
51 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 
52 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 
53 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 
S4 Faltan estas dos palabras en el CF y en los MeE. 
5S MeE, 92r. . 
56 Las ocho últimas palabras faltan en el CM. 
S7 CF: ecaullyo. CM: necauhyo. 
s 8 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 
s 9 CM, I07r. 
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HUELTIUHTLI, TEHUELTIUH. In hueltiuhtli 60 iyelelacic ilama, aoc 
quimati ilama. 

In61 cualli hueltiuhtli yectenehualoni, tlazocamachoni. Itech netlamilo, 
itech netzatzilo. Tlacapehualtia, tlacatzintia. 

In62 amo cualli hueltiuhtli tecualani. Acaconi, tetlaelti. Tetlaeltia,63 tecua-
lania, tetlahuelcuitia. 

MINTONTLI. In mintontli huihuixcani, totolcani, chochoponini. Oacic64 

huehuetla, ilamatla. 
Cualli mintontli yecnelhuayotl, tlatzintia, tlapehualtia, mopixohua, moca-

camayotia. 
In65 tlahueliloc mintontli tlaelhuehue, tlacazolnelhuayutl, tlatlacotehua, 

tlateopouhtehua. 

NOMBRES DE VARONES y DE MUJERES, 
Y LO QUE LES CORRESPONDE (TEXTO AÑADIDO) 

(Primeros memoriales) 

AIHUIANI.66 Huehuetzca,67 muyuma, etc. 

TELPUCHTLAHUELILOC. Tecamanalhuia, teteca,68 cuiloni, tecuilon

tiani. 

PATLACHPUL. 

TETLANOCHILIANI. 

LOS PERVERSOS, LOS MALVADOS, COMO LAS QUE 
SE BURLAN DE LA GENTE, LAS ALCAHUETAS 

(Códice Matritense, Códice Florentino) 

TELPUCHTLAHUELILOC.69 In telpuchtlahueliloc ca yollotlahueliloc. 
Xoxouhcaoctli quitinemi, mihuintiani, cuatlehueliloc, iyellelacic, xocomicqui, 
tlahuanqui. Monacahuitinemi, momixihuitinemi, anenqui, cuecuech, cue
cuechtli, topal, iciccala, yollocamachal, yollonecuil,70 yollochico, aquetz-

60 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 
61 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 
62 Falta esta palabra en el CF y en los MeE. 
63 CM: tetlaeltia. CF: tetlatultia. 
64 McE,92v. 
65 CF, X, 6. 
66 PM, 32r. Debía haber dicho ahuiani. 
67 Dice huehuezca incorrectamente. He corregido. 
68 No es clara la quinta letra. Pudiera ser e, g o z; pero en ningún caso tiene sentido. 
69 CM, 12lr. CF, X, 37. 
70 CM,121v. 

7. TEXTOS ACERCA DE EDAD Y SEXO 265 

qui, aquetztzana, eltecuetlan,71 cuecuenotl, cuecuenociuhqui, ahuilnenqui, 
mahuiltiani, ahuilnemini, ahuilquizqui, tlaello, cuitlayo, teuhyo, tlazollo. 
Mecahua. Notzale. Momecatia, ahuilnemi. 

TETLANOCHILIANI. In tetlanochili quimichi. Tenxuchitl, ecatlatole. 
Tecoconahuiani, xochihua, tetenxochihuiani,72 tetenxochitzotzonani, tepa
huiani, tecoconahuia. 73 Tepahuia, ecamecatl quiteca, tenahualnotza, tetlachi
chiñuilia. 

XOCHIHUA. In xochihua cihuatlatole, cihuanotzale, oquichtlatole, 
oquichnotzale, pixe, pixtlatexe, pixtlaxacualole, teyollocuepani, teyolmalaca
choani, tenanacahuiani. Tepixhuia, texuchihuia, teixmalacachoa, teyolcuepa. 

CUILONI, CHIMOUHQUI. Cuitzotl, itlacauhqui, tlaelli, tlaelchichi, tlael
pul, tlacamicqui, teupoliuhqui, ahuilli,74 camanalli, netopehualli, tecualani, 
tetlaelti, tehuiqueuh. Teyacapitztlaelti. Cihuaciuhqui. Mocihuanenequini. Tla
tiloni,7S tlatlani, chichinoloni. Tlatla, chichinolo. Cicihuatlatoa, mocihuane
nequi. 

DE LAS DIFERENTES FORMAS DE SER 
DE LAS MUJERES MALAS 

(Códice Matritense, Códice Florentino) 

AHUlANI,76 AHUILNENQUI. In ahuiyani ca cihuatlahueliloc. Inacayo ic 
mahuiltiani. Nacanamacac, nanacanamacac. Ichpuchtlahueliloc, ilamatlahuel
iloc. Tlahuanqui, xocomicqui, tequixocomicqui, tequitlahuanqui. YelIelacic, 
tIacamicqui. Xuchimicqui, tlaaltilli, teumicqui, teupoliuhqui, miccatzintli. EI
tecuetlan,77 cuecuetol, cihuacuecuel, cihuacuecuech, cuecuetznemitl. 

Ixtimalpol, topal, topalala.78 Xacan, xacampa, ixnextiacapan, xacampa
llama. Dihuizmotemacani,79 motetlatlaneuhtiani, cuicuixoch, ilamayoyo, 
tzincuecuetzoc, tzincuecuetzoc ilama, capaxilama, tlaelpol, tlaelchichipol, 
motzcuinpoloani. 

Moyecoa, moyoma. Moquecinmachmati,80 caninmach quimati, quenin
mach momati, quipolotlali.81 Moyeyecquetza, moyecchichihua, mocecenma
ti, moxochiquetza, motopalquetza, motopalchichihua, motezcahuia, ma-

71 CM: eltecuetlan. CF: eltecuetla. 
72 CM: tetexochihuiani. CF: teteuxochihuiani. 
73 CM: tecoconahuiani. CF: tecoconahuia. 
74 CF, X, 38. 
7S CM,I22r. 
76 CM, 129r. CF, X, 55. 
77 CM: eltecuetla. CF: eltecuetlan. 
78 (;M: topalaca. CF: topalala. 
79 CM: ilihl.lizmotemacani. CF: ilihuizmotecamani. 
80 CM: moql.lecimachmati. CF: moquecinmachmati. 
81 CM: qUipolotlalli. CF: quipolotlali. 
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te zcahuia , maltia, motema, mopapaca, maxpetzcoa,82 maxixipetzcoa. TIaalti
nemi,83 moxochimiccanenequi. Aquetztimani, tlaxocotinemi, mihuintitinemi, 
motlapahuitinemi,84 momixihuitinemi, monacahuitinemi, moxahua, moxaxa
hua, mixtlapalhuatzalhuia, mocacantlapalhuia, motlamiahua, motlannochez
huia, itzon quiquequemi,85 mochicoaxtlahua, motzotzoncuacuauhtia. 

Mocuecueloa, cuecuetznemi, aquetztinemi, mocuatlatztinemi, tlailnemi, 
ahuilnemi. Teuhtica, tlazoltica milacatzotinemi. Mopopochhuia,86 miyiemo
tla, moxochialia, mopoyomahuia, tziccuacua, motzictlatlatza. Apan, upan 
nemi. Utli quimatilitinemi,87 tlatianquizoa, tianquiztli quihuihuiltectinemi. 

Maantinemi, moquequezantinemi, moquequezana, tlaquequeloa, tlaque
quelotinemi, papactinenemi, ahuic yauh, ahuic yetinemi, atzintlalteehpachi
hui, tzincuauhquechiloc, yiollochololtica, cholotoc, yollotetecuicatica. Qui
toca in patlahuac utli, in tochin, mazatl iyuhui.88 

Ixtimal, ixtimalpol. Temaneloa, teixnotza, teicopilhuia, teixcapitzhuia, 
teixcapitzalhuia, teixtlaxilia, temanotza, mixtlaza, huetzca, huetzcatinemi. 
Moxochtia, moxoxochtia, tlahuana, xocomiqui, tlatlahuana. Motlanenequil
tia, motlanenectia, motenectia,89 motenenectia,90 tetlanectia. Teiztlacahui
tinemi, teca mocayauhtinemi. Tlauhchiuhtinemi, tetlanochilia, tetlano
chilitinemi, tenamaca, tetzinnamaca, tetlaixcuepilia. 

TETZAUHCIHUATL. In tetzauhcihuatl ca tetlaxinqui,91 tepanyani. 
Ahuili, camanalli, huetzquiztli, netopehualli. Aoc tle itoca, aoc tle itenyo. 
Omic, omomiquili. Ichtacapiloa, motlatlaxiliani. Azace quimixnamietia. Te
tlaxima, tepan yauh. Teixtzacutlaxilia, teixtzacupepechoa, teixpepechoa. 

PATLACHE. 1m patlache ca tlaelcihuatl, cihuatl xipine, tepule, chonehua, 
mihua, atehua. Mocihuapotiani, mocihuaicniuhtiani, mocicihuapiltiani, cici
huapile. Oquichnacayo, oquichtlaque, ooquichtlatoa, ooquichnenemi, teten
tzone, tomio, tzotzoyo. Tepatlachhuia, mocihuaicniuhtia. Aic monamictiz
nequi. Cenca quincocolia, ayel quimittaz in oquichtli. Tlatetzahuia. 

TETLANOCHILI,92 TETLANOCHILIANJ.93 In tetlanochili ca huel tlaca
teculotl, ca huel iitic nemi, huel quimonahualtia, hu el inahual in tzitzimitl, in 
coleletli, in teiztlacahuiani, huel üx, huel inacaz, huel ititlan94 in diablo, in tzi-

82 CM: moxpetzoa. CF: moxpetzcoa. 
83 CM: tlaatilnemi. tlatlaatilnemi. CF: tlaaltilnemi. 
84 Falta esta palabra en el CF. 
85 CM: itzon quiquequemi itzon quiquequemi. CF: itzon quiquequemi. 
86 CF, X, 56. 
87 CM: quimomotilitinemi. CF: quimatilitinemi. 
88 CM: iyuhui. CF: iihuihui. 
89 Falta esta palabra en el CF. 
90 CM,130r. 
91 CM: tetlanxinqui. CF: tetlaxinqui. 
92 CF, X, 57. 
93 CM: tetlanochiani. CF: tetlanochiliani. 
94 CM: ititla. CF: ititlan. 
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tzimitl. 
Inin tlanotzqui teiztlacahuiani, teyolcuepani, teyollocholtiani, teyolmala

cachoani, tetlacuepiliani. Teyoltzicuinalti. Tenxochitl, camaxochitl, cama
xochieeacal, tenhuelic, tlatolhuelic, tlatolyamanqui. Xochitl, huelic, ahuiyac 
itlatol. Camatoltecatl, tentoltecatl, tentlamatini, tetencoxohuiani,95 teten
xoehitzotzonani. Tencoeonahuia, tecochtecani, tecochtlacani,96 tetamohual
chalpoloani, tenahualnotzani, tenahualpoloani, tetlanahualtequiliani. Ecame
eatl quiteca, tenahualnotza97 tetenxochitzotzona, tetencoxohuia, teyolmala
eachoa, teyollochololtia, teyolcuepa, tetlacuepilia, teca mocacayahua,98 
tecoconahuia, tenahualcoconahuia, tecochtlaza, tecochteca. 

LOS NOMBRES DE LAS MUJERES MALVADAS, 
DE LAS PUTAS 

(Primeros memoriales) 

'FAHUIANI,99 AHUIANI. Titequixoco, titequimocel. Tzicuecuetzoc, 
titziyoyomocpul. Titeixnotztinemi, titeixhuetzquilitinemi, titenenepilhuiti
nemi, titetlanquiquixilitinemi, titemaquiquixilitinemi, titemanotztinemi, 
timotetzitzquilitinemi, titecuilonahuatinemi. Ticihuacuecuel, tichpuchcue
euel, ticihuatlahueliloc. Timotlatlamiauhtinemi, timotlanochezhuitinemi. 
Titl~tlaxupeuhtinemi, titlatlahuilantinemi, titzicuacuatinemi, otli tictotoca
tinemi. Taquetzqui, taquetztinemi. Tanenqui, atimochanita. Titexuchihuia, 
titeyolomalacachoa, titenahualnotza. Titehuetzquilitinemi, titecamanaliuh
tinemi. Timoquequetza tianquizco. 

9S CM: tetecoxouiani. CF: tetencoxohuiani. 
96 CM: tecochtlazani. CF: tecochtlacani.· 
97 CM: tenahualnotza. CF: tenahualtza. 
98 CM: teca mocayahua. CF: teca mocacayahua. 
99 PM,59r. 
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NOMBRES DE VARONES y DE MUJERES, 
Y DE LO QUE LES CORRESPONDE 

(Primeros memoriales) 

EL V ARON: trabaja, es fuerte. 
LA MUJER: engendra, pare. 
EL ANCIANO: carga cosas, trabaja, dispone. 
LA ANCIANA: dentro de la casa ordena el tejido, el hilado, etcétera.1 

EL JOVEN: corta madera, parte (madera), penetra en el bosque. 
LA JOVEN: hila, es útil, muele en agua, aprende a tejer. 
EL JOVEN CASADERO:2 trabaja, carga cosas, va a distancia. 
LA JOVEN CASADERA: 3 teje, hila, hace la comida. 
EL NIÑO: se divierte, se revuelca, chilla. 
EL NIÑITO: cuando acaba de nacer todavía no puede mamar. 
EL NIÑO: todavía no entiende, todavía no sabe. 
EL NIÑITO: todavía no mira, no tiene respeto por la gente. 
EL JOVEN DESARROLLADO: actúa valientemente, carga cosas, es mensajero. 
LA MUJER DE MADUREZ AVANZADA: hace labores manuales, etcétera.4 

LA MUJER DE MADUREZ AVANZADA: muele, hace tamales, hace comida. 
LA ANCIANA JOVEN: educa a la gente, etcétera.5 

EL JOVEN CASADERO: escarda, labra la tierra. 
LA MUJER DE MADUREZ AVANZADA: muele, hace atole. 
EL ADOLESCENTE: va a cortar leña, saca agua, etcétera.6 

LA ADOLESCENTE: saca plantas comestibles, barre, hila, aprende, etcétera.7 

EL DE AVANZADA VEJEZ: ya nada es su trabajo, ya no entiende, ya no 
puede oír, etcétera.8 

LA DE AVANZADA VEJEZ: ya no trabaja, ya no es prudente. 

DIFERENCIAS DE EDADES 
(Códice Matritense, Códice Florentino, Memoriales con escolios) 

EL VIEJO, VENERABLE VIEJO, PERSONA ANCIANA. El hombre viejo 
es cano, de cabeza blanca, duro, hombre antiguo, viene de antiguo, dueño de 
consejos, dueño de trabajos realizados. . . 

El buen viejo está lleno de fama, lleno de honra, posee amonestacIOnes, he
agua fría, tiene ortigas,9 tiene palabras. Es instructor; relata, cuenta lo anti-

1 En español en el original. 
2 Casadero, núbil, fuerte. 
3 Casadera, núbil. 
4 En español en el original. 
5 En español en el original. 
6 En español en el original. 
7 En español en el original. 
8 En español en el original. 
9 "Tener agua fría, tener ortigas" significa "poseer palabras de amonestación". 
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guo. Pone a la gente el espejo grande perforado de ambos lados. 10 Sostiene a 
la gente una gruesa tea que no echa humo. Gobierna, dispone, arregla. 

El anciano malvado es falsificador, mentiroso, borracho, ladrón. Es un vie
jo muy infantil, II viejo arrugado, viejo fanfarrón, viejo vil, viejo estúpido. 
Miente, falsea. 

LA ANCIANA, LA VENERABLE ANCIANA, PERSONA ANCIANA. La 
mujer anciana es el corazón de la casa, el rescoldo, la guardiana. 

La buena persona anciana es convocadora, congregadora de la gente. Es 
luz, tea, espejo, lizo, medida. 12 

La anciana malvada es rincón, sombra, pared, oscuridad.13 Se burla de la 
gente, ofende a la gente. 

EL HOMBRE DE MADUREZ AVANZADA, DIRIGENTE.14 El hombre 
de madurez avanzada es fuerte, robusto, esforzado.15 

El buen hombre de madurez avanzada es activo, trabajador, laborioso, 
fuerte, diligente. 

El mal hombre de madurez avanzada es perezoso, negligente, fofo, indo
lente, desidioso, muy desidioso, flojo, envoltorio humano, envoltorio huma
no. Es ladrón, oculta las cosas, esconde las cosas, hurta, roba. 

'LA MUJER DE MADUREZ AV ANZADA.16 La mujer de madurez avan
zada tiene hijos: tiene jóvenes, tiene doncellas. Tiene marido, es casada, es 
fuerte, es experimentada. 

La buena mujer de madurez avanzada es diestra en componer cosas, borda
dora, artista, dueña de la buena bebida, dueñ.a de la buena comida. Labra la 
tela, trabaja, obra diligentemente. 

La malvada mujer de madurez avanzada es imbécil, inhábil, inútil, perdida 
en vano. Disipa,17 trabaja en vano, desperdicia. 

EL VARON MADURO.18 El varón maduro es constante, obstinado, expe
rimentado, tiene ojos, tiene corazón, aprende. 

El buen varón maduro es trabajador, reflexivo, resignado. Se resigna, se es
fuerza, se ata arriba, se hace un torcido arriba. 19 

10 Este espejo, que aparece representado en las manos de las divinidades, permitía con-
templar cabalmente el mundo. 

11 O "viejo caduco", como se vierte al margen derecho del CM. 
12 "Lizo, medida" significan "ejemplo, arquetipo". 
13 "Rincón sombra, pared, oscuridad" significan "cosa oculta". 
14 Literalm~nte "varón capitán, en el sitio de su corazón". El CM dice al margen dere

cho: "Varón. Tiacauh en este lugar no quiere decir hombre diestro en la guerra, sino 
hombre noble de media edad". 

15 Del verbopopoxoa, "barbechar". Literalmente, "trabajado". 
16 El CM, al margen izquierdo, dice "Mujer de media edad". 
17 Versión dudosa. En los McE se dice "persona torpe en hablar". 
18 El CM dice al margen izquierdo "Varón de perfecta edad". 
19 "Se ata arriba, se hace un torcido arriba" quiere decir "se esfuena". En el CM, al 
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El mal varón maduro es descuidado, aturdido. Se aturde, obra con descuido. 

LA MUJER MADURA. La mujer madura es estimada, respetada, grave. La 
femineidad está en su rostro. Trabaja, no descansa, se lanza, emprende. 

La malvada mujer madura es perversa; es vil, puta. Putea, vive en la mal
dad, se atavía presuntuosamente, anda ebria, anda bebida. 

EL JOVEN. El joven es varón recto, varón bueno, galano, buenillo, activo, 
diligente, trabajador, dueño de bromas, dueño de cuentos. 

El joven que tiene bien su corazón es obediente, feliz, pacífico. No es des
cuidado; es diligente. Obedece. Realiza labores. Vive honestamente, vive 
juiciosamente, vive prudentemente. 

El joven malvado anda actuando con míxitl, con tlápatl, con hongos.2o Es 
desvergonzado, loco furioso. La locura alcanzó su corazón. Anda escarnecido 
anda inventando fábulas, anda corrompido, anda entre burlas. ' 

LA JOVEN. Es mujer recta, mujer honrada.:u Es limpia, galana, prudente, 
hija de alguien, doncella de alguien, grave. 

La joven de buen corazón es preciosa, valiosa, recatada, casta, sensata, de 
vida recta, limpia de corazón. Es recatada, honesta; se estima, no es burlona. 

La joven malvada se entrega, se presta, se vende. Es desvergonzada, se viste 
presuntuosamente. Anda actuando con míxitl, anda actuando con tlápatl. 22 

Vive bañándose, anda meneándose. 

EL NIÑO. El niño es tierno, tiene madre, tiene padre. (Puede ser) varón 
único, hijo único, hermano joven, hermano mayor. Es instruible, llamable, 
enviable. 

El niño de buen corazón es obediente, acatador, respetuoso, temeroso, hu
milde. Obra humildemente, obedece, respeta a la gente, aprende. 

El niño malvado es en este caso muy malo, inobediente, intranquilo, de 
corazón estropeado. Actúa perversamente, salta, roba, miente, comete faltas, 
actúa perversamente. 

EL INFANTE. Es delicado. 
El buen infante no tiene tacha, es limpio, claro, perfecto, de buena apa

riencia. Crece, se hace fuerte, embarnece,23 engruesa, se desarrolla. 
El mal infante es intranquilo, no descansa, está dañado, tiene labio lepori

no, es cojo, es manco, está dañado. Enferma, agrava, muere. 

margen derecho, se vierte "persona que se esfuerza en trabajar". Creo que se hace 
alusión a la acción de atarse la banda sobre la frente al iniciar un trabajo rudo. 

20 "Obrar con míxitl, con tlápatl, con hongos", significa "actuar con locura", "volver-
se malvado". Se refiere a la ingestión de psicotrópicos. 

21 R~mi Siméon dice de timaloa (nite): "elogiar, exaltar, honrar a alguien". 
22 Vease la nota 20. 
23 El CM aclara al margen: "papa tiaca propiamente quiere decir revolear: patlani, vo

lar; por metáfora quiere decir crecer y embarnecer en el cuerpo". 
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EL NIÑO. Es pequefl.o. 
El buen nifl.o es alegre, risuefl.o, gozoso, alegre. Es muy feliz, ríe, salta, 

goza, es feliz. 
El nifl.o malvado es llorón, enojón, lleno de pena. Se enoja, llora. 

EL INF ANTE.14 El infante es llorón, es lactante. 
El buen infante es alegrador de la gente, dueño de gozo. Mama, engruesa, 

crece. 
El mal infante causa problemas, causa penas. Está lleno de roña, está roño-

so, está infectado. 

NIÑITO. Es un niño lactante, o quizá uno tiemecito, o quizá de vientre. 

DE LA CONDICION, DE LA FORMA DE SER DE 
LAS MUJERES QUE NO TIENEN FAMA 

(Códice Matritense. Códice Florentino) 

LA MUJER DE MADUREZ AV ANZADA.25 La mujer de madurez avan
zada es la mujer formada, fuerte, robusta, trabajadora. Es como la fibra del 
maguey, semejante a la fibra del maguey, igual a la fibra del maguey. Es va
liente, vigorosa, resistente, sufridora. 

La buena mujer de madurez avanzada tiene una vida recta. Es casta, cuida
dora de su honor. No tiene un cabello, no tiene un grano de polvo.26 nada de 
maldad hay en ella. Es como un brazalete, como una piedra verde fina, como 
una turquesa. 

La malvada mujer de madurez avanzada es afrentadora, ofendedora, asque
rosa. No actúa humanamente, no procede humanamente, no obra diestramen
te, actúa con torpeza, actúa sin cuidado, actúa en forma grosera. 

LA MUJER FUERTE. La mujer fuerte es una mujer completa. 
La buena mujer fuerte es constante, esforzada, resuelta. No es desanimosa. 

Auxiliadora, vigorosa, de corazón duro, constante. No es decaída. Se ata de 
arriba, se hace un torcido arriba.27 Tiene paciencia en las penas, recibe las 
cosas con paciencia, es valerosa ante las penas, actúa endurecida, tiene ánimo. 
Viene a cerrar fuertemente los ojos, viene a cortar, viene a partir su corazón, 
viene a apretar totalmente los dientes.28 Se esfuerza. 

La mala mujer fuerte es endeble, llena de movimiento, andadorcilla. No 

24 El CM dice al margen derecho: "niño de cinco o seis años o menos". Esto es confu
so, pues más arriba, al referirse al pílpi/, había dicho "el niño de cinco o seis años". 

25 Incluyo estos textos porque cihuatlapalihui suele aparecer indicando edad. La pala
bra cihuatlapalihui es traducida por Sahagún como "mujer varonil", mientras que 
da a cuauhcíhuatl el valor de "mujer robusta". Incluyo también el texto de ésta an
te la vaga sospecha de que la palabra tenga también valor de edad. 

26 "No tener un cabello, no tener un grano de polvo" significa "ser pura", "ser lim
pia". 

27 Véase la nota 19. 
28 Todas estas formas indican resolución ante el peligro. 
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anda con la gente.~ no trata con la gente. Importuna, causa aflicción, avergüen
za, produce verguenza, da pena. Es debilucha, fatigada, afligida, extenuada, 
desfalleci~~. Se fatiga, se desespera, se avergüenza, se siente avergonzada, vive 
en la verguenza. Es mala. Se recrea en la maldad. Su vida es malvada. Vive en 
la maldad. 

CONDICION, FORMA DE SER DE 
LOS RELACIONADOS POR PARENTESCO 

(Códice Matritense, Códice Florentino, Memoriales con escolios) 

~L ABUELO, EL ABUELO DE LA GENTE. El abuelo de la gente es duro, 
reCIO, cano, de cabeza blanca. Se hizo perezoso. Ya no es de cualquier manera 
su corazón: se divinizó.29 

El buen abuelo es amonestador, instructor. Actúa con agua fría sobre la 
gente, es gobema.nte de la gente ... es 0r:iga.30 Y es apoyo de la gente, guiador 
de la gente. Actua con agua fna, actua con ortigas sobre la gente. Abre los 
ojos de la gente, abre los oídos de la gente. 

El ~buel? malo es negligente. En vano anocheció, en vano se puso el Sol 
(para el). Nmguna es su fama, ninguno es su nombre. Viejo vil. Envejece vil
mente, envejece como imbécil, envejece muy infantilmente.31 

LA ABUELA, LA ABUELA DE LA GENTE. La abuela tiene cabellos tie
ne uñas, .tiene c:jas, tiene barba, tiene nietos, está llena de pequeñas maz~rcas 

lsec~~danas, esta llena de protuberancias,32 llena de espinas, llena de espínu
as. 

La buena abuela es sustentadora, es dadora de palo, de piedra a la gente. 34 

Es la que abre caminos a la gente, educadora. 
. La mala ~buela es una anciana imbécil. Es metedora de la gente en la oscu
nd~d; es arnesgadora de la gente; pone a la gente en peligro; ciega; lleva al 
peligro, mete en el peligro, conduce al peligro. Hace que la gente encuentre 
el palo, la roca, la llanura, el río, el peñasco.3S 

EL BISA~UELO. Es un viejo que ya nada sabe. Por segunda vez es nido. 
El buen bisabuelo es dueño de la tinta negra, de la pintura.36 Tiene fama, 

29 Ut~ralmente es "se divinizó". En el CM, al margen izquierdo, se dice: "está ensan
teCldo o ~e~~? s~to" .. Cre~. no hay otra posibilidad de traducción; pero en los 
McE se dice. Verur a sunpliCldad o a estado de inocencia. Pretérito' aoquen ocatea 
?Oh~'OUo oniteut". D&A, basados en esta traducción, dan a oteut el'valor de "child-
15 • 

30 "Actuar con agua fría, tener ortigas" significa "amonestar". :! Tradu~:ci~n dudosa. Sahagún vierte ':de poco seso". D&A dicen "senile". 
Sahagun mterpreta esta palabra en el CM como "cosa de que han salido stillas o 
pedazos". 

33 Todas estas palabras significan "tener descendencia". 
34 Quiere decir "corrige a la gente". 
3S Quiere decir "lleva a la gente a situaciones peligrosas". 
36 Quiere decir "dueño de los conocimientos tradicionales". 
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tiene nombre, está lleno de recuerdos. Es un libro, es una p~tura, es re~ord:; 
dor, es renombrado, es famoso, está erguido. Est~blece el lizo, la ~edlda. 

El mal bisabuelo es un rincón, un muro, oscundad.38 Es despreciable, r:
prensible merecedor de desprecio. Es digno de que se den patadas (sobre el 
cuando ;a esté) en el mundo de los muertos,39 dign~ de qu~ s~ hable mal de 
él a sus espaldas, merecedor de desprecio, de ser escupido. Es lITltable. 

LA BISABUELA, LA BISABUELA DE LA GENTE. La bisabuela es una 
inconsolable anciana, anciana que ya nada sabe. 

La buena bisabuela es laudable, estimable. En ella es tenninada, a ella es 
referida (la linea de generación). Da inicio a hombres, es fundamento de hom-

bres. ' La mala bisabuela es causa de irritación. Es indigna de ser oida, repugnan-
te. Repugna, causa enojo, causa cólera. 

EL TATARABUELO (o LA TATARABUELA). El tatarabuelo es tembla
dor, engullidor, tragador.40 llegó a la abundancia de ancianidad masculina (o) 
a la abundancia de ancianidad femenina. 

El buen tatarabuelo es base buena; fundamenta, inicia, se hace semilla, se 

llena de mazorcas secundarias. 
El mal tatarabuelo es un anciano sucio, origen ruin, inicia el daño, inicia la 

miseria. 

NOMBRES DE VARONES y DE MUJERES, 
Y LO QUE LES CORRESPONDE (TEXTO AÑADIDO) 

(Primeros memoriales) 

PUTA. Ríe mucho, se mueve lúbricamente, etcétera.
41 

JOVEN LIBERTINO. Se burla de la gente, hace cama a la gente,42 es puto, 

es sodomita. 

LESBIANILLA.43 

ALCAHUETA. 

37 Quiere decir "establece el ejemplo". Véase la nota ~,2. , 
38 Quiere decir "persona que debe permanecer oculta . Vease la nota 13. 
39 Sahagún vierte al margen derecho en el CM: "persona que los vivos hablan mal de 

ella después de muerto". .' ' 
40 Ni concuerdo ni encuentro la causa de la vemon que da Sah~~n a est~ .tres pala-

bras en el CM yen los MeE. Dice: "persona o tiempo de ser ~eJo: moU/u~x~acauh. 
persona tosijosa, ca nototolcacauh. persona que anda azcadilando de vieJo o de 

borracho". 
41 En español en el original. , 
42 Versión muy dudosa. No se lee bien el original en náhuatl. 
43 Véase la nota 70. 
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LOS PERVERSOS, LOS MALVADOS, COMO LAS QUE 
SE BURLAN DE LA GENTE, LAS ALCAHUETAS 

(Códice Matritense, Códice Florentino) 

E~ JOVEN MALVADO. El joven malvado está loco. Anda bebiendo pul
que tIerno. Ebrio, desatinado, afligido, borracho, tomado. Anda actuando con 
hong?s, anda act~ando con míxitl,44 inquieto, impúdico, desvergonzado, 
e~~esIvamente ataVIado, jadeante, mal hablado, retorcido en el habla,45 mal
dIcIe,nte, ~~svergonz~do.' presuntuoso, vanidoso,46 pedante, soberbio, vicioso, 
burlan, VICIOSO, envileCIdo, lleno de excremento, lleno de mierda, lleno de 
polvo, . lleno d~ basura.47 Tiene concubina. Posee discurso (para convencer a 
las mUJeres). VIVe en concubinato, vive en el vicio. 

LA AL~AHUETA. La alcahueta es un ratón. Lenguaje mágico,48 tiene pa
la~r~s de VIento. Es seductora, tiene palabras mágicas, es creadora de lenguaje 
magIco, es la que pone cebos a la gente, es la que atrae a la gente con pro
~e.sas. Atrae con cebos a la gente, dice largos discursos, llama a la gente con 
disImulo, pone trampas a la gente. 

. EL DUEÑO DE DISCURSOS MAGICOS.49 El dueño de discursos mágicos 
tIene palabras para la~ mujeres, tiene llamados para las mujeres, tiene pala
~ras para los varones, tiene llamados para los varones, tiene (recursos) secretos. 
tIene polvos secretos, tiene sustancias pulverizadas secretas. Es trastocador de 
los sentimientos de la gente. Es dominador de la gente por medio de malefi-

. 50 h 
CIO~, act~r con on,g?s sobre la gente. Actúa con secretos sobre la gente, 
actua con dISCUrsOS magIcos sobre la gente, hace girar los ojos de la gente tras-
tueca los sentimientos de la gente.51 ' 

. SODO~ITA,52 ~UTO. Corrupción, pervertido, excremento, perro de 
mIerda, mIerducha, Infame, corrupto, vicioso, burlón, escarnecedor, provoca-

:: Q.uiere decir "es un malvado", "es un loco". Véase la nota 20. 
Uteralme?te es "ret~rcido del corazón ". Lo relaciono con el habla porque las pala-

46 bras antenor y posterIor dan este valor ayól/ot/ (corazón). 
No entiendo esta palabra. La traducción puede ser "decayó fuertemente el hígado" 
o, por el contrario, "ardió fuertemente el hígado". El contexto parece dar a e/te
euet/an el sentido de "ser vanidoso". D&A traducen "she consumes her inner sub
stance". 

47 "Ll~no de excremento, llen,o de mierda, lleno de polvo, lleno de basura" se refieren 
a la Impureza por transgresion sexual. 

48 Lenguaje mágico o lenguaje pérfido para atraer amorosamente. Ambas ideas están 
presentes. 

49 Véase la nota anterior. 

50 Li~er.al~e~te "hace girar el corazón de la gente". Véase la palabra yo/ma/aeaehoa en 
Reml Slmeon. 

51 ".I;iacer )~~rar los ojos a la gente" y "voltear el corazón de la gente" implican una ac-
52 ClOn magIca que afecta gravemente la conciencia 

S~~gún, e.n HG, 111, 120, traduce "somético p~ciente", y en el CM 121v "sodo-
mltlco paciente" , , 

7. TEXTOS ACERCA DE EDAD Y SEXO 275 

dar, repugnante, asqueroso. Llena de excremento el olfato de la gente. Afemi
nado. Se hace pasar por mujer. Merece ser quemado, merece ser abrasado, 
merece ser puesto en el fuego. Arde, es puesto en el fuego. Habla como mu
jer, se hace pasar por mujer. 

DE LAS DIFERENTES FORMAS DE SER 
DE LAS MUJERES MALAS 

(Códice Matritense, Códice Florentino) 

LA PUTA, 53 LA LUJURIOSA. La puta es una mujer malvada. Con su 
cuerpo se hace lujuriosa. Es vendedora de su cuerpo, constante vendedora de 
su carne. Joven malvada, anciana malvada. Borracha, ebria, fuertemente ebria, 
fuertemente borracha. Afligida, pervertida. Es víctima para el sacrificio, escla
va bañada para el sacrificio, cautiva de los dioses, destruida para los dioses, 
muerte venerable.54 Vanidosa,55 presuntuosa, mujer contoneante, prostituta, 
libertina. 

Rostro vanidosillo,56 excesivamente compuesta, demasiado compuesta. Es 
sitio de residuos, es lugar de residuos, sitio donde se muestra, residuo de 
anciana. 57 Es la que se entrega sin reflexión, la que se entrega, flor que copu
la,58 anciana lasciva,59 genitales lujuriosos,6O anciana de genitales lujuriosos, 
anciana fofa. Mierducha, perrilla de mierda, se echa a perder como una perra. 

Se ensaya,61 se mueve lujuriosamente. Todo lo que estima, ~llugar que es
tima, lo que de alguna manera estima lo deja dañado. ~e atavla, se e~galana, 
actúa vanidosamente, se yergue florida, se yergue exceSIvamente ataVIada, se 
adorna excesivamente, se ve en el espejo, ve su reflejo en el agua, se baña en 
agua, se baña en vapor, se lava frecuentemente, se hace brillante con ungüen-

53 Literalmente "la alegre". 
54 Se compara a la prostituta con los que han de ser inmolad?s a lo~ di?ses. Tal vez se 

haga alusión a que las prostitutas frecuentemente se ve~dl~ a SI mlsm~s c~mo es
clavas, y de ahí podían pas~ por mala ~o~ducta al b~o ntual que las limpiaba de 
sus impurezas para ser ofreCidas como vlctimas a los dioses. 

ss Nuevamente ~parece la palabra e/teeuetlan, a la que me referí en la nota 46. Y una 
vez más la proximidad a un término que es probable que sea su sinónimo remite a la 
idea de vanidad. En el caso anterior aparecía entre quetzana (ser presuntuoso) y 
eueeuénotl (vanidoso, soberbio). En éste precede a las palabras cueeuéto/ y ej
huaeuécuel, que parecen llevar a una idea semejante: eueeuelótjuh significa "conto
nearse en paseo". 

56 La traducción de esta palabra puede ser múltiple: "pusecillo de ojos", "hinchazon
cilla del rostro", "rostro elogiadillo" (véase a Rémi Siméon, v. timalloa). Creo que 
el contexto hace más probable el significado de "rostro vanidosillo". 

57 Xacan, xaeampa, inextiacapan, xaeampailama son de dudosa versión. Es probable 
que la partícula xa signifique "residuo", "sobrante", "heces", "sedimento", "pa
jas". D&A traducen "vain petty. (She is) oblivious of what a11 know her to be: a 
petty old woman ... " 

58 Versión muy dudosa. D&A traducen "a deflowered one". 
59 Versión muy dudosa. . 
60 La palabra tzintli significa tanto "trasero", "culo", como "genitales", ya sean los 

externos femeninos, ya los masculinos. 
61 En el sentido de mostrarse remedando el acto sexual. 
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to, se hace muy brillante con ungüento. Vive como esclava bafiada para 
sacrificio, se hace pasar por víctima de sacrificio. Anda levantando la cabeza, 
anda borracha, anda ebria, anda embriagada con t/ápatl, anda embriagada con 
míxitl, anda embriagada con hongos,62 se afeita, se afeita con exceso, se pin
ta el rostro, se pinta las mejillas, se oscurece los dientes, se pone grana cochi
nilla en los dientes, sus cabellos caen sueltos, peinados a la mitad, se hace 
cuernos con sus cabellos. 

Se contonea, anda con desvergüenza, anda levantando la cabeza, anda mo
viendo la cabeza con altanería, vive en la inmundicia, vive en el vicio. Se re
vuelca en el polvo, en la basura.63 Se sahuma, se echa humo, se pone perfu
mes, se pone la flor del poyomatli,64 mastica chicle, truena el chicle. En los 
caminos, en las calles vive. Anda haciendo ramales a los caminos, anda en el 
mercado, anda partiendo el mercado. 

Anda paseando, anda echándose encima, se echa encima se burla anda 
burlándose, anda contenta, va de un lado a otro, anda de un 'lado a ot;o, an
da agitada, confusa, con el corazón palpitante, permanece huyendo, con el 
corazón batiente. Sigue el camino ancho, la senda del conejo, del venado. 65 

Rostro vanidoso, rostro vanidosillo. 66 Hace sefias a la gente con la mano, 
ll~ma a la .gente con los oj~s, guifia los ojos a la gente, cierra el ojo a la gente, 
CIerra el oJo a la gente, gUlfia el ojo a la gente, llama a la gente con la mano, 
vuelve el rostro, ríe, anda riendo. Vomita, vomita mucho, se embriaga, se em
bo~acha, bebe mucho. Obra caprichosamente, obra por capricho, se hace 
e~gente, .se hace muy exigente, exige a la gente. Vive engafiando a la gente, 
VIve burlandose de la gente. Anda haciendo concesiones, es alcahueta, anda 
alcahueteando, vc:nde a la gente, vende los genitales de la gente,67 hace que 
la gente se extraVIe. 

LA MUJER ESCANDALOSA. 68 La mujer escandalosa es adúltera, adúlte
ra. Regocijo, broma, risa, escarnio. Ya ninguno es su nombre, ya nada es su 
fama. Murió, feneció. Da hijos bastardos, aborta. Ninguno tiene tratos con 
ella. Comete adulterio, adultera. Cubre, oculta, tapa.69 

LA HERMAFRODITA.70 La hermafrodita es una mujer asquerosa, mujer 

62 Véase la nota 20. 
63 Quiere decir "se entrega a los vicios carnales". 
64 La flor del poyomatli era usada con fmes mágicos para atraer amorosamente. 
65 Quiere decir "los caminos de la vagancia". 
66 Véase la nota 56. 
67 Véase la nota 60. 

68 . ~s la mujer que provuca escándalo con su conducta, pero que al mismo tiempo es 
VIsta con ~l horror que ~ausa quien por su forma de ser acarrea la mala suerte y 
las desgraCias a su comumdad. Sahagun tJaduce "Mujer adúltera" en HG III 130 

69 Esto es, "engaña a su marido". ' , . 

70 !1teralme~te "l~ q~e tiene algo ancho". Pqtlachhuía es, según M, "hacerlo una mu
J~~ a otra . El slgmficado correct~ de patlache es "la lesbiana"; pero por la descrip
ClOn del te.xto se de~uce que ha?la confusión entre los conceptos de lesbiana y de 
hermafr?dl~. Sahagun traduce hermafrodita" en HG, I1I, 130 Y en CM, 130r, 
margen IzqUierdo. 
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con pene, duefia de pene, duefia de pene,71 duefia.de pene, ~uefia de testícu
los. Se hace compafiera de otra mujer, se hace arruga de mUJer, ~e provee de 
mujer joven, es duefia de mujer joven. Tiene c~erpo d~ varon, tIene. la p~rte 
superior del cuerpo de varón, habla como varon, carruna como. varon, tI~ne 
barbas tiene vellos, tiene pelos. Practica amor lesbio, se hace arruga de mUJer. 
Nunca'quiere casarse. Detesta, no quiere ver al varón. Escandaliza.72 

LA ALCAHUETA, LA QUE ALCAHUETEA. La alcahueta en verdad es 
un espíritu maligno, en verdad (éste) vive en su interior, en verdad (ella) se 
hace su nahual en verdad es nahual de un tzitzímitl, de un coleletli,73 de un 
burlador de la ~ente, en verdad es sus ojos, en verdad es sus oídos, en verdad 
es el mensajero de un diablo,74 de un tzitzímitl. 

La llamadora es una mentirosa, una trocadora de voluntad de la gente, ex
citadora de la gente, dominadora por maleficios, la que voltea las cosas a la 
gente. Hace gemir el corazón de la gente. Lenguaje engañador, palabras men
tirosas, palabras floridas, labio halagador, pala~ra halagadora, palabr~ suave. 
Su palabra es florida, agradable, suave. Es artIsta de la palabra, artIsta del 
discurso, sabia del discurso, desplegadora de discursos,75 resonadora de pala
bras floridas. Atrae con promesas, duerme a la gente, adormece a la gente 
con encantamientos, es la que pierde a la gente con inquietudes,76 es la que 
disimuladamente llama a la gente, es la que disimuladamente pierde a la gen
te es la tendedora de trampas. Dice largas pláticas, llama con disimulo a la 
ge~te, resuena palabras floridas, despliega discursos," domina con maleficios, 
excita, trueca voluntades, voltea las cosas, se burla, atrae con promesas, atrae 
con engaños, adormece con encantamientos, duerme a la gente. 

LOS NOMBRES DE LAS MUJERES MALV ADAS, 
DE LAS PUTAS 

(Primeros memoriales) 

TU ERES PUTA, PUTA. Rechazas el trabajo, descansas del trabajo.78 

71 Así se deduce del contexto; pero no hay registro de chone o chónetl como "pene". 
D&A suponen que la palabra chonehua viene de zonehua, "se yergue". Creo que se 
trata de un espíritu maléfico que penetra en el cuerpo, como aparece en chonec~
coya, que según Rémi Siméon es "estar endemoniado". Su uso en este texto sena 
metafórico. " 

72 "Escandaliza", "causa horror", "trae desgracias", "causa daños sobrenaturale~ . 
73 Tzitzímitl y coleletli son los nombres de cierto tipo de seres sobrenaturales malefi-

coso 
74 En español en el original. . . 
75 D&A proponen que se lea tetencozahuúmi. Tal vez deba leerse tetenzozohulanl. 
76 Muy dudoso. Tal vez deba leerse tetemoyahualchalpoloani, "el que pierde a.la gent~ 

en redondo con inquietudes". O, como dicen D&A, tetenahualchalpoloanl, que li
teralmente sería "el que convence ala gente en derredor para perjudicarla". Molina 
registra la palabra tenahualpoloani. 

77 Véase la nota 74. 
78 Versiones muy dudosas dc las palabras titequixoco y titequimócel. Garibay K., en 

"Paralipómenos de Sahagún" (segunda parte). Tlalocan, v. n, n. 3, p. 242,252,253, 
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Genitales lúbricos, tú lujuriosilla de los genitales. 79 Andas llamando con los 
ojos, andas sonriendo a la gente, andas haciendo señas con la lengua a la 
gente, andas silbando a la gente, andas sonando las manos (para llamar) 
a la gente, andas llamando a la gente con las manos, andas palpando los geni
tales de la gente, andas citando a la gente para copular.so Tú eres prostituta, 
tú eres joven prostituta, tú eres mujer malvada. Andas oscureciéndote los 
dientes, andas pintándote los dientes con grana de cochinilla. Andas piso
teando las cosas, andas arrastrando las cosas, andas masticando chicle, andas 
vagando por los caminos. Eres la orgullosa que levanta la cabeza, andas levan
tando la cabeza con orgullo. Eres inquieta, no ves hacia tu casa. Seduces con 
encantamientos, dominas con maleficios. Llamas a la gente con disimulo. Te 
burlas de la gente, andas riendo deJa gente. Vagas por el mercado. 

nota 106, prefiere "le sales a la gente al paso, te ocupas de andar sola". 
79 Tanto en la palabra tzicuecuétzoc como en titziyoyomócpul, en la sílaba tzi se omi

te una n. Sobre el valor de tzintli véase la nota 60. 
80 Versión dudosa. Garibay K., en la traducción citada, nota 77, prefiere virls bel/uino 

more te praebes (vel podice fruendam te praebes). 
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A 10 largo de este libro aparecen términos que pueden presentar dificultad al 
lector. En su mayor parte son palabras nahuas; pero las hay también en 
otras lenguas americanas, y aun expresiones en español con acepciones 
particulares adquiridas entre los distintos grupos indígenas. He procurado 
esclarecer el significado de este tipo de términos en el texto; sin embargo, mu
chos de ellos se repiten, y no sería justo esperar que el lector se fa illiarizara 
con voces que para él pueden ser extrañas. Cuando en el texto aparece la 
palabra por única vez, y con ella su explicación, no he creído indispensable 
incluirla en el glosario. 

Agrego a la lista brevísima información biográfica de algunos personajes 
mencionados ,para que el lector pueda al menos ubicarlos temporalmente, y 
escuetas noticias históricas o geográficas acerca de antiguos pueblos indígenas. 
Pero debo hacer hincapié en que la información que aquí proporciono se re
duce a 10 elemental, pues mi propósito no ha sido otro que recordar al lector 
el significado de términos difíciles o extraños a los que me he referido a 10 
largo del libro. E11ector especializado podrá encontrar poco -si acaso- en este 
vocabulario. 

-Cuando los términos no son nahuas ni españoles, agrego entre paréntesis 
la lengua a la que pertenecen; sin embargo, he querido registrar también algu
nos nahuatlismos del español de México, con indicación de su origen. 

Si la definición se refiere a los antiguos nahuas, no hago aclaración; en ca
so contrario, especifico. 

Algunas entradas incluyen singular y plural; una (s) y una (p) 10 harán 
saber al lector . 
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ACALTETEPON. Saurio de cuerpo grueso 
y patas cortas. Heloderma horridum. 

ACAMAPICHTLI. Primer tlatoani de Me
xico-Tenochtitlan. Inició su gobierno 
hacia 1384, y murió hacia 1400. 

ACATL. "Caña". Uno de los 20 signos 
que, combinados con los 13 numera
les; daban nombre a los 260 días del 
ciclo adiVinatorio. Uno de los 4 sig
nos que, combinados con los 13 
numerales, daban nombre a los 52 
años del xiuhpohualli. Los años y los 
días ácatl pertenecían al este. 

ACAXILOTlC. Hierba de tallos rectos y 
delgados, de flores azules. 

ACULHUAS. Antiguo pueblo indígena de 
lengua náhuatl, establecido en la parte 
oriental del Valle de México. Su capi
tal fue Tetzcoco. 

ACHIAC. Véase TLALCHIACH. 
AGUA DIVINA, HOGUERA. Véase TEU

ATL, TLACHINOLLI. 
AHAMEH. Entre nahuas actuales, peque

ños seres acuáticos. Puede identificár
seles con los antiguos ahuaque. 

AHPOP. (Quiché). Título del gobernante 
supremo de los antiguos quichés. 

AHPOP CAMHA. (Quiché). Título del se
gundo de los dos gobernantes supremos 
entre los antiguos quichés. 

AHUAQUE. Seres sobrenaturales a quie
nes oe atribuía la distribución de la 
lluvia, el granizo y la nieve. Eran muer
tos elegidos por TláIoc que vivían en el 
paraíso de la vegetación. 

AHAU. (Quiché). Título del gobernante 
supremo entre los antiguos quichés. 

AHUIANI. Prostituta. 
AHUITZOTL. Animal fantástico, servidor 

de TláIoc. Se le concebía como un ma
mífero acuático parecido a una nutria, 
con una mano humana en el extremo 
distal de la cola. Sumergía a los hom
bres y les devoraba los ojos y las uñas. 
Fue también el nombre del octavo 
tlatoani de Tenochtitlan. Gobernó de 
1486 a 1502. 

AIRE. Entidad nociva invisible que los 
diversos grupos indígenas actuales con
ciben como un ser agresivo que se 
adhiere o penetra en el cuerpo y da 

origen a enfermedades. 
AIRE DE NOCHE. Véase YOHUAL

ECATL. 
ALO (s), ALOME (p). Gua.:amayo rojo. 

Ara macao. 

ALUX (s), ALUXOOB (p). (Maya yucate
co). Entre los actuales mayas, seres 
sobrenaturales que habitan las ruinas 
arqueológicas. Son los muertos por 
tayo. Pueden enviar malos aires a los 
campos de cultivo. 

ATEPONAZTLI. Ave acuática de color 
amarillo oscuro que se creía servidora 
del dios TIáIoc. Recibía también los 
nombres de tolcomoctli y atoncuepo
tli. Botaurus letiginosus (Montagu). 

ATLAN TLACHIXQUI. Adivino que ob
servaba los movimientos de los granos 
de maíz en el agua de un recipiente, o 
el reflejo del rostro de los enfermos 
en la superficie del agua. 

ATONAHUIZPATLI. Nombre que reci
bían algunas de las medicinas usadas 
contra las "fiebres acuáticas" o atona
huiztli. Pueden citarse Bouvardia erec
ta, Peperonia umbilicata y Tradescantia 
disgrega. 

ATONAHUIZTLI. Fiebres consideradas 
originarias del mundo inferior, frío y 
acuático. 

ATZIUINAK. (Quiché)_ Título de un alto 
funcionario quiché. 

AXAYACATL. Sexto tlatoani de Mexico
Tenochtitlan. Gobernó de 1469a 1481. 

AXIN. Sustancia oleosa producida por un 
insecto hemíptero, el Coccus axin. Se 
usaba en medicina y en pintura. 

BACAB (s), BACABOOB (p). (Maya yuca
teco). Entre los antiguos y actuales 
mayas septentrionales, cada uno de los 
dioses colocados en los cuatro extre
mos del plano horizontal, encargados 
de sostener el cielo. Se distinguen por 
sus colores: rojo el del este, blanco el 
del norte, negro el del oeste y amarillo 
el del sur. Son protectores de los cam
pos de cultivo. 

BALAM QITZE. Caudillo epónimo y pri
mer hombre de los quichés. 

BANCO. Entre los nahuas actuales, niño 
que nace en el siguiente parto al de 
hermanos gemelos. Se le atribuyen 
poderes sobrenaturales. 

CACAHUAXOCHITL. Arbol de flores 
blancas, aromáticas. Quararibea {une
bris (Standl). 

CALLI. "Casa". Uno de los 20 signos que, 
combinados con los 13 numerales, da
ban nombre a los 260 días del ciclo 
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adivinatorio. Uno de los 4 signos que, 
(;ombinado wn los 13 numerales, da
ban nombre a los 52 años del xiuhpo
hualli. Los años y los días calli pertene
(;ían al oeste. 

CALMECAC. Templo-escuela al que acu
dían principalmente los níños pipiltin. 
De estas escuelas procedían los altos 
funcionarios. 

CALPULLI. Grupo social integrado por 
personas ligadas por paren tesco o amis
tad, que reconocían una ascendencia 
mítica común. Profesaban actividades 
comunes y se creían protegidos por un 
dios particular. El calpulli pose ía tie
rras, que distribuía entre l,as familia.s 
de sus miembros. Constitula una um
dad fiscal, militar, territorial, política 
y jurisdiccional. 

CALPULTEOTL (s), CALPULTETEO (p). 
Nombre genérico de los dioses protec
tores de los calpulli. 

CAMAXTLI. Dios de la V Ía Láctea y de la 
caza, patrono de los tlaxcaltecas. Es 
una advocación de Mixcóatl. 

CE ACATL. "Uno caña". Uno de los 260 
días del ciclo adivinatorio. 

CE CALLI. "Uno casa". Uno de los 260 
días del ciclo adivinatorio. 

CE CIPACTLI. "Uno monstruo de la tie
rra". Uno de los 260 días del ciclo adi
vinatorio. 

CE COZCACUAUHTLI. "Uno águila de 
collar". Uno de los 260 días del ciclo 
adivinatorio. 

CE CUAUHTLI. "Uno águila". Uno de los 
260 días del ciclo adivinatorio. 

CE EHECATL. "Uno viento". Uno de los 
260 días del ciclo adivinatorio. 

CE MIQUIZTLI. "Uno muerte". Uno de 
los 260 días del ciclo adivinatorio. 

CE OZOMA TU. "Uno mono". Uno de los 
260 días del ciclo adivinatorio. 

CE QUIAHUlTL. "Uno lluvia". Uno de 
los 260 días del ciclo adivinatorio. 

CE TECPATL. "Uno pedernal". Uno de 
los 260 qías del ciclo adivinatorio. 

CE XOCHITL. "Uno flor". Uno de los 
260 días del ciclo adivinatorio. 

CIELO MUNDO. Entre los actuales tzotzi
les, la capa intermedia de las. tres que 
integran el cosmos, entre el Cielo supe
rior ("cielo santo") Y el inframundo. 

CIELO PARA ABAJO. Entre los actuales 
tzotziles, la capa inferior de las tres que 
integran el cosmos. 

CIELO PARA ARRIBA. Entre los actuales 
tzotziles, la capa superior de las tres 
que integran el cosmos. Se le- llalIJa 
también "cielo santo". 

CIELO SANTO. Entre los actuales tzotzi
les la capa superior de las tres que inte
gr~n el cosmos. Se le llama también 
"cielo para arriba". 

CIHUACOATL. Uno de los nombres de la 
diosa madre terrestre: "Serpiente feme
nina". De este nombre se toma el del 
título del segundo de lo' dos gobernan
tes supremos entre los n,exicas. 

CIHUAPILLI (s), CIHJAPIPILTlN (p). 
"Mujer noble". Nombre que se le daba 
a la muerta de parto que iba a morar al 
Cielo del Sol y acompañaba al astro 
desde el centro del cielo hasta el ocaso. 

CIMA TL. Nombre dado a muchas plantas 
de raíces tuberosas. 

CINCALCO. Región de los muertos y de 
la vegetación, gobernada por Huémac. 
Sus habitantes son descritos como seres 
de bocas y ojos pequeñísimos. 

CINTANATON. Ser sobrenatural que se 
aparecía a los hombres en la noche, en 
lugares oscuros Y sucios. Era como una 
niña muy pequeña, toda cubierta de 
pelo. También se le llamaba cuitlapan
ton. 

CINTEOTL. Dios del maíz maduro. 
CIPACTLI. "Monstruo de la tierra". El 

primero de los 20 signos que, combi
nados con 13 numerales, daban nom
bre a los 260 días del ciclo adivinato
rio. Se le concebía en forma reptiliana, 
como un gran cocodrilo. 

CIPACTONAL. Nombre de la primera mu
jer, aunque algunos textos lo dan al 
primer hombre. Los dioses le ordenan 
tejer e hilar, y con la primera pareja 
humana se inicia el manejo de la cuenta 
de los destinos. Véase OXOMOCO. 

CITLAUCUE. Nombre del aspecto feme
nino de la dualidad divina, como seño
ra del cielo estelar. Véase CITLALLA
TONAC. 

CITLALLA TONAC. Nombre del aspecto 
masculino de la dualidad divina, como 
señor del cielo estelar. Véase CITLAL
ICUE. 

COANENEPILLI. Planta medicinal. Passi
flora jorullensis, Passiflora suberosa. 

COATL. "Serpiente". Nombre dado al ge
melo. 

COCOHUAH. "Serpientes". Nombre dado 
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a los gemelos. 
COCHITEMICTLI. Sueño lúbrico; entidad 

nociva que debía extraerse cuando in
vadía al individuo. 

COCHO (s), COCHOME (p). Loro de co
lqres verde oscuro, rojo oscuro y amari
llo. Amazona albifrons (Sparrmann). 

COLANIJ. (Zapoteco). Adivino que, entre 
los antiguos zapotecas, manejaba el ca
lendario de los destinos. 

COMAL. (Nahuatlismo, de comalli). Disco 
delgado de barro que se coloca sobre el 
fuego para cocer los alimentos. 

CORAZON DEL CIELO. Nombre de la di
vinidad celeste en muy diversas comu
nidades indígenas actuales. 

CORAZON DEL PUEBLO. Nombre dado 
por diversos grupos indígenas actuales 
al dios o al santo patrono del pueblo. 

COSAS DE LA SUPERFICIE DE LA TIE
RRA. Véase TLALTICPACA YOTL. 

COZOLMECATL. Planta medicinal. Smi
lax mexicana, Smilax pseudochina. 

CUAUHNEXATOLLI. Bebida vigorizante, 
preparada con maíz y ceniza, que se 
daba a los agonizantes para que resistie
ran el viaje tras la muerte. 

CUAUHPILLI (s), CUAUHPIPILTIN (p). 
Noble de origen plebeyo que había ad
quirido su condición por méritos en 
combate. 

CUAUHTECAH. "Los del Lugar del Agui
la". Cautivos sacrificados al Sol. 

CUITLAPANTON. Véase CINTANATON. 
CULHUAS. Antiguo grupo indígena de 

lengua náhuatl, establecido en la parte 
meridional del Valle de México. Su po
blación más importante fue Culhuacan. 
De ella provenía el linaje de los tlato
que de Mexico-Tenochtitlan. 

CURICAUERI. (Tarasco). Dios del fuego 
entre los antiguos tarascos uacúsechas. 
Tras la expansión y la conquista de 
TarÍacuri, sus sobrinos y su hijo 
(principios del siglo XV), fue elevado a 
la categoría de numen tutelar de todo 
el territorio dominado, y su culto sirvió 
de base a una mística guerrera. 

CHAHUACOCOLIZTLI. Enfermedad ori
ginada por las fuerzas emanadas de los 
impuros en materia sexual. 

CHALCHIUHATL. "El líquido precioso". 
La sangre, considerada como alimento 
de los dioses. 

CHAMOTZIN. Nombre que se daba a la 

mujer que había fallecido de muerte 
gloriosa, cuando la despertaban de su 
sueño en el otro mundo. 

CHANECO. Divinidad terrestre y acuática 
generalmente concebida por distintos 
grupos indígenas actuales como un ser 
del tamaño de un niño, muy oscuro o 
muy claro. Véase OHUICAN CHANE. 

CHANEQUE. Véase CHANECO. 
CHAPOPOTE. (Nahuatlismo, de chapopo· 

tli). Asfalto. 
CHARRO NEGRO. Divinidad de la muer

te entre diversos grupos ind ígenas 
actuales. Se le concibe como un jinete 
lujosamente ataviado, generalmente 
armado con un látigo, que anuncia su 
llegada con el particular sonido de los 
cascos de su caballo. Se le identifica 
con el Demonio cristiano. 

CHIA. Herbácea anual cuya semilla, muy 
nutritiva, se usaba tanto en la alimenta
ción como en la obtención de aceite 
para pintura. Salvia chian. 

CHICNAUHMICTLAN. Noveno y último 
piso del inframundo, destino de los 
muertos por causa de enfermedad de 
naturaleza terrestre. 

CHICNAUHTOPAN. "Los nueve que es
tán sobre nosotros". Los nueve cielos 
más altos. 

CHICOMEXOCHITL. Diosa protectora de 
las actividades artísticas. Se le conside
raba patrona de los venados. 

CHICOMOZTOC. "El lugar de las siete 
cuevas". Montaña madre de la que se 
suponía habían surgido los grupos hu
manos, en número de siete. En las dis
tintas versiones del mito, son diversos 
los grupos que salen de sus cuevas. 

CHICOMOZTOC AZTLAN CULHUA
CAN. Sitio mítico del que se suponía 
habían surgido diversos grupos huma
nos, entre ellos los mexicas. 

CHICHIHUALCUAUHCO. Sitio celeste en 
el que moraban los niños muertos que 
no habían probado maíz. En él se en
contraba un árbol con frutos en forma 
de tetas, de las que destilaba la leche 
que iba a caer a la boca de los niños. 

CHICHIMECAMEXICAS. Grupo indígena 
que se estableció en el Valle de México, 
principalmente en dos islotes de la par
te occidental del lago de Tetzcoco, y 
fundó Mexico-Tenochtitlan y Mexico
Tlatelolco. El gentilicio más usual que 
se les aplica es el de mexicas; pero el de 
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chichimccamexicas alude a su origen 
bárbaro. Véase CHlCHlMECAS y ME
XICAS. 

CHICHIMECAS. Nombre genérico dado 
a los gru pos cazadores-recolectores. 
También lo usaban los pueblos agricul
tores que hacían ostentación de su 
reciente origen bárbaro y septentrional. 

CHICHIQUILTIC. Planta de raíz medici
nal, de tallos largos y hojas alargadas, 
rojiza. Es un febrífugo. 

CHIMALPOPOCA. Tercer tlatoan; de 
Mexico-Tenochtit!an. Gobernó apro
ximadamente de 1417 a 1427. 

CHINAMPA. Parcela construida artifi
cialmente sobre terreno pantanoso con 
materia orgánica y Jodo, limitada por 
árboles y estacas. Recibe la humedad 
por f1ltración de los canales, y se dedi
ca principalmente al cultivo de horta
lizas. Hay otro tipo de chinampa 
sobre terreno firme, alrededor de la 
cual se abren canales. 

CHlPIL. (Nahuatlismo, de tzípitl). Véase 
TZIPITL. 

CHIPILEZ. Entre indígenas y mestizos ac
tuales, enfermedad que se cree produ
cida en el niño por la preñez de su 
madre. El niño se muestra compungi
do y llora, como si supiera que va a ser 
desplazado por su hermano; habla tor
pemente; tiene diarrea y sus miembros 
adelgazan. 

CH'ULEL. (Tzotzil). Nombre que se da 
entre los mayas meridionales a dos en
tidades anímicas: una que sale durante 
el sueño, y otra que radica en el cora
zón, y que es inseparable del individuo 
vivo. Son equivalentes, la primera al 
tonalli y la segunda al teyolía de los 
antiguos nahuas. 

EHECA TL. Dios del viento. Era una de 
las advocaciones de Quetzalcóatl. 
"Viento"_ Uno de los 20 signos que, 
com binados con los 13 numerales, da
ban nombre a los 260 días del ciclo 
adivinatorio. 

EHECATOTONTIN. Seres sobrenaturales 
que dirigían los vientos. Eran muertos 
elegidos por TláIoc. 

ENANOS DE LA LLUVIA. Seres sobre
naturales que controlan la lluvia y. 
viven en cuevas, según los actuales na
huas. Corresponden a los antiguos 
ahuaque. 

ETZALCUALIZTLI. Sexto mes del año, 
dedicado a los dioses de la lluvia. Saha
gún lo sitúa entre el 13 de mayo y el l 
de junio. 

EXCAN TLATOLOY AN. Unión de tres 
poblaciones poderosas, en alianza polí
tica, que consti tu Ían un cen tro hege
mónico en un amplio territorio. Se 
tenían por representantes de la divini
dad suprema sobre la tierra. 

EZALCUALIZTLI. Véase ETZALCUA
LIZTLI. 

GALEL. (Quiché). Título de un alto fun
cionario quiché. 

GUAJOLOTE. (Nahuatlismo, de huexól
lot/)o Pavo americano. 

HIJILLO. Véase IJIYO. 
HUACALXOCHITL. Planta medicinal. 

Philodendron pseudoradiatum. 
HUAHUAUHTZIK Véase IZTAC CUA

HUITL. 
HUAUHQUILTAMALCUALIZTLI. Fiesta 

celebrada el décimo día del mes de iz
ea/li_ Se comían viandas muy calientes, 
en honor a Xiuhtecuhtli. 

HUAUHTLI. Semilla de amaranto. 
HUAUHTZONTLI. Ramas y hojas del 

amaranto. 
HUEHUETEOTL. Dios del fuego, padre y 

madre de los dioses, morador del cen
tro del mundo y transformador de 
todo lo existente. Se le llamaba tam
bién Xiuhtecuhtli, lxcozauhqui, Nahui 
Acat!, etcétera. 

HUEHUETLATLACOLIZTLI. Institución 
por medio de la cual una familia se 
comprometía a mantener a uno de sus 
miembros sujeto en calidad de t/acotli 
a un acreedor. El sujeto podía ser sus
tituido. Si moría en casa del acreedor, 
la obligación concluía. Véase TLACO
TLI. 

HUEHUETLATOLLI. Discursos tradicio
nales pronunciados en circunstancias 
solemnes, tales como el ofrecimiento 
del niño al agua, el matrimonio, el fu
neral, etcétera. 

HUEICULHUACAN. Lugar mítico de ori
gen de grupos humanos. 

HUEITLATOANI. Gobernante de una po
blación poderosa que, junto con otras 
dos, constituía un centro hegemónico. 
Véase EXCAN TLA TOLOY AK 

HUEITLA TOCA YOTL. Aparato guberna-
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mcntal de ulla pobladón poderosa que. 
junto con otras dos. había constituido 
un centro hegemónico. Los tlatocóyotl 
sujctos lc eran tributarios. aunque se 
aparentaba una relación de simple 
alianza subordinada. 

HlIEITLATOQUE. Plural de HUEITLA
TOAN!. 

HUFITOZOZTLl. Cuarto mes del año, de
dicado a los dioses del maíz. Cintéotl y 
Chicomecóatl. Sallagún lo sitúa entre el 
3 y el 22 de abril. 

HULMAC Nombre de una divinidad plu
vial y agrícola que gobernaba el Cincal
co. Llevaban su nombre algunos de los 
gobernantes de Tollan. que lo represen
taban sobre la tierra. 

HUITZILlHUITL. Segundo tia toall i de 
Mexico-Tenochtitlan. Gobernó aproxi
madamente de 1400 a 1417. 

HUITZILOPOCHTLI. Dios solar y de la 
guerra, patrono de los mexicas. 

HUITZITZILNAHUALE. "El tiene como 
nahualli al colibrí". Nombre del dios 
Páinal. 

HUIXTOCIHUATL. Diosa de las aguas 
marinas, hermana de los tlaloque y pro
tectora de los salineros. 

HUNCHU'TS. (Popoluca). Entre los actua
les popolucas, pequeños seres sobre
naturales con la cabeza plana, sin sesos, 
silbadores, que viven en cuevas y caídas 
de agua. Las hembras son muy hermo
sas. 

ICHPOCHTLI. Doncella, mujer joven. 
IHIYOTL. Entidad anímica cuya mayor 

concentración estaba en el hígado. Sus 
funciones estaban ligadas a la pasión. 
Algunos seres ten Ían facultad de ex ter
narIo. También recibía el nombre de 
nahualli y, tras la muerte, el de yuhual
écatlo "air," de noche". 

IJIYO. (ChortÍ, del náhuatl ihíyotl). 
Entre los actuales chortÍes, sustancia 
invisible que sale de embarazadas, 
menstruantes, coléricos, cadáveres, et
cétera, y que daña a los seres humanos. 
Véase IHIYOTL. 

ILHUICACIHUATL. Nombre de la divini
dad suprema en su aspecto celeste fe
menino. 

ILHUICATEOTL. Nombre de la divinidad 
suprema, en su aspecto de señor del 
cielo. 

INTLAPIAL. "Su objeto guardado". Bulto 

de objetos sagrados que se considera
ban donación del dios protector. Los 
había desde familiares hasta de tlato
CÓI'otl. 

ITLA·PIAL. Véase INTLAPIAL. La única 
diferencia entre ambos nombres es el 
pronombre relativo: de tercera persona 
del singular en ITLAPIAL, y de terce
ra de plural en INTLAPIAL. 

ITZCOA TL. Cuarto tlatoani de Mexico
Tenochtitlan. Gobernó aproximada
mente de 1428 a 1440. 

IXIPTLATIN. Véase TETEO IMIXIPTLA
HUAN. 

IZCALLl. Décimo octavo mes del año, de
dicado a Xiuhtecuhtli. Sahagún lo sitúa 
entre el 8 y el 27 de enero. 

IZT AC CUAHUITL. Planta medicinal de 
ramas delgadas y hendidas, de raíz tu
berosa, blanca y dulce. Se llamaba 
también huahuauhtzin. 

KEWA. Grupo indígena que habita las tie
rras altas meridionales de Nueva Gui
nea. Pertenece a la familia lingüística 
enga-kuli-pole-wiru. 

KUKULCAN. (Maya yucateco). Dios del 
amanecer, del viento y de la fecundi
dad entre los antiguos mayas. Su culto 
parece haber sido introducido por los 
itzaes en la segunda mitad del siglo X. 
Es el equivalente del Quetzalcóatl de 
los nahuas y, como en el caso de éste, 
llevaba su nombre el gobernante que lo 
representaba sobre la tierra. 

MACEHUALLl (s), MACEHUALTIN (p). 
Plebeyo, tributario. 

MAHUIZYO. Lleno de honra, de gloria, 
maravilloso, portentoso. 

MALlNALLI. Cada uno de los elementos 
cósmicos verticales que servían para el 
ascenso y descenso de las fuerzas divi
nas. Se le representaba corno un par de 
bandas en forma de torzal; por una 
ascendían las fuerzas y por la otra des
cendían. También se le representaba 
como una gramínea con tallos en foro 
ma de torzal. Era uno de los 20 sign()s 
que se combinaban con los 13 numera
les para dar nombre a los 260 días del 
ciclo adivinatorio. 

MARTIN OCELOTL. Mago que luchó 
a principios de la Colonia contra la im
plantación del cristianismo. Fue proce
sado y condenado por la Inquisición. 
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MATLACTLOCE COZCACUAUHTLl. 
"Once águila de collar". Uno de los 
260 días del ciclo adivinatorio. 

MATLALTOTONQUl. Nombre de una en
fermedad que produce fiebre y man
chas oscuras en la piel. 

MAXTLA TL. Prenda de vestir varonil. Era 
una banda de tela que se pasaba sobre 
la cintura y entre las piernas, para cu
brir los órganos genitales y el ano. Sus 
puntas caían al frente, o una al frente y 
otra atrás. 

MAZACOATL. Son varias las serpientes 
que tienen este nombre. A ~,que se 
atribuyen propiedades afrodlSlacas es 
la pequeña, negruzca, sin veneno Y sin 
cascabel. El texto dice que tiene 
cuernos. 

METLAPILCOATL. Serpiente de cuerpo 
grueso. Posiblemente sea la Bothrops 
nummifera. 

MEXICAS. Grupo indígena de lengua ná
huatl que a principios del siglo XIV se 
estableció en dos islotes de la parte oc
cidental del Lago de Tetzcoco, fun
dando Mexico-Tenochtitlan y Mexico
Tlatelolco. Los mexicas se decían 
originarios de Aztlan, lugar en el que 
habían vivido sujetos al dominio de 
un grupo al que llamaban azteca, y 
del cual se liberaron a principios del 
siglo XII. Véase MEXICATENOCH
CAS y MEXICA TLA TELOLCAS. 

MEXICA TENOCHCAS. Grupo indígena 
de lengua náhuatl que fundó Mexico
Tenochtitlan. Tras haberse liberado 
del yugo de los tepanecas de Azcapo
!Zaleo (hacia 1434), los tenochcas for
maron una alianza hegemónica con 
Tetzcoco y Tlacopan e iniciaron una 
campaña de conquistas que llevó su 
dominio de la costa del Golfo de 
México a la del Pacífico, dominio que 
se prolongó hasta la caída de Tenochti
tlan bajo los españoles, en 1521. 

MEXICATLATELOLCAS. Grupo indíge
na de lengua náhuatl que fundó Mexi
co-Tlatelo1co después de haberse seg
mentado de los fundadores de Tenoch
titlan, a los 13 años de existencia de 
esta población. En 1473 los tlatelolcas 
fueron sometidos por los mexicas, y no 
volvieron a obtener su autonomía. 

MICA YOBI. Entre actuales nahuas, enfer
medad que se supone causada por un 
difunto que desea llevarse con él a la 

víctima. 
MICTECAH. Muertos que moraban en el 

Mictlan y que acompañaban al Sol en 
su viaje nocturno. 

MICTLAN. lnframundo, región de los 
muertos. Estaba compuesto de nueve 
pisos, al último de los cuales, llamado 
Chicnauhmictlan, estaban destinados 
los teyolía de los muertos. 

MICHHUACAS. Nombre dado por los 
antiguos nahuas a los tarascos o puré
pechas. 

MIXCOATL. Dios de la caza y de la Vía 
Láctea. 

MIXITL. Planta psicotrópica. Datura stra
monium. 

MIXTECA TETL. Piedra de distintos tOIlOS 
de verde, blanco y negro, sin gran va
lor. Se llamaba también ocelótetl y 
texoxoctli. 

MIXTECA TL. Caudillo epónimo de los 
mixtecas, padre del grupo. 

MOCIHUAQUETZQUl (s), MOCIHUA
QUETZQUE (p). Mujeres poseídas por 
la diosa Quilaztli durante el primer par
to, y fallecidas por esta causa. Sus 
teyolía iban a morar al Cielo del Sol 
como cihuapipiltin. 

MOCTEZUMA. (Tepehua, del náhuatl 
Motecuhzoma). Entre los actuales tepe
huas, dios de la tierra, dueño de los 
animales silvestres, que roba las entida
des anímicas a los hombres. 

MOMETZCOPINQUI (s), MOMETZCO
PINQUE (p). Magas que, según los an
tiguos y los actuales nahuas, pueden 
desprenderse sus pantorrillas, sustituir 
sus extremidades por patas de guajolo
te, y volar. 

MONAUHXIUHZAUHQUE. Penitentes 
que hacían voto de pasar cuatro años al 
servicio de un templo. 

MOTECUHZOMA ILHUlCAMINA. Quin
to tlatoani de Mexico-Tenochtitlan. 
Gobernó de 1440 hasta su muerte, en 
1469. 

MOTECUHZOMA XOCOYOTZIN. Nove
no tlatoani de Mexico-Tenochtitlan. 
Gobernó desde 1502 hasta su muerte, 
en 1520. 

MOYOCOY ANl. "El que obra por sí mis
mo". Nombre de la divinidad suprema. 
También se le daba a Yayauhqui Tez
catlipoca. 

MUKT A' PISHOL. (Tzotzil). "Sombrero 
grande". Entre los actuales tzotziles, 
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dios de la muerte que toma la forma 
de un demonio alto, tocado con gran 
sombrero. Véase SOMBRE RUDO. 

NA SA'BUT. (Zoque). Entre los actuales 
zoques, divinidad de la tierra que se 
apodera de las entidades anímicas 
de los hombres. 

NAGUAL. (Del náhuatl, nahualli). Ser con 
propiedades sobrenaturales en la con
cepciones de los distintos grupos indí
genas y mestizos. Véase NAGUA LIS
MO y NAHUALLI. 

NAGUALISMO. En la concepción exoté
rica, el nagualismo es el proceso sobre
natural que transforma un ser en otro. 
En la esotérica, es el proceso de exte
riorización de una de las entidades aní
micas (el ihíyotl) de un ser, y la intro
ducción en otro, al que daña o a través 
del cual actúa. Véase NAHUALLI. 

NAHUALISMO. Véase NAGUALISMO. 
NAHUALLATOLLI. Discurso especial pa

ra comunicarse con los seres sobrenatu
rales. 

NAHUALLI. En la concepción exotérica, 
a. ser que puede transformarse en otro; 
b. ser en el que se transforma. En la 
concepción esotérica, a. ser que puede 
separarse de su ihíyotl y cubrirlo en el 
exterior con otro ser; b. el ihíyotl mis
mo; c. el ser que recibe dentro de sí el 
ihíyotl de otro. 

NAHUI EHECATL. "Cuatro viento". 
Nombre de uno de los 260 días del ci
clo adivinatorio. 

NAHUI OLLIN. "Cuatro movimiento". 
Nombre de uno de los 260 días del ci
clo adivinatorio. 

NANACAL. Véase TEONANACATL. 
NANAHUALTIN. Plural de NAHUALLI. 
NECIHUAQUETZALIZTLI. Forma de 

muerte de las mujeres primerizas 
que fallecían durante el parto. Se le 
concebía como posesión de la diosa 
Tonan Quilaztli. 

NECOC y AOTL. Uno de los nombres de 
la divinidad suprema. Este nombre alu
de al combate entre las dos fuerzas 
contrarias y complementarias del cos
mos. 

NECUAMETL. Agave. Agavis mexicana. 
NETEPALHUILIZTLI. Enfermedad cau

sada por la invasión de fuerzas nocivas 
generadas en otra persona. 

NETLAHUITEQUILIZTLI. Toma de po-

sesión que hacía TIáloc de un individuo 
a través del rayo. Si el rayado moría, 
iba a morar al TIalocan. Si quedaba 
vivo, era servidor de TIáIoc sobre la 
tierra. 

NETZOLLI. Planta espinosa de tallos alar
gados. 

NEXINCLE. Entre nahuas actuales, enfer
medad que se cree producida o por 
susto o por el embarazo de la madre o 
de la esposa. Cuando son los niños los 
enfermos, se sientan todo el día al sol, 
están soñolientos, sufren de gran sed y 
no comen. También se llama palli o 
nepalli. 

NEXPIXOLO. Ultima ceremonia del mes 
de panquetzaliztli, en la que guardaban 
los papeles de ofrenda que habían lle
vado los sacrificados. 

NEXTLAHUALLI. Sacrificio en pago a los 
bienes 'recibidos o esperados de los dio
ses. 

NEXTLAHUALTIN. Hombres inmolados 
en pago a los servicios recibidos o espe
rados de los dioses. 

NEYOLMELAHUALIZTLI. Rito por me
dio del cual se pretendía enderezar el 
corazón torcido por las transgresiones 
sexuales. Se practicaba frente al sacer
dote de Tlazoltéotl, y sólo pOdía 
recurrirse a él una vez en la vida. 

NEZAHUALCOYOTL. 11otoani de Tetz
coco. Gobernó de 1431 a 1472. 

NIÑOS. Nombre que distintos grupos in
dígenas actuales dan a las deidades que 
viven en los psicotrópicos, y a éstos 
mismos. Los "niños" son muertos 
infantiles destinados al paraíso de la 
vegetación. 

OCELOTETL. Véase MIXTECATETL. 
OCONENETL. Pájaro carpintero. 
OCHP ANIZTLI. Decimoprimer mes del 

año, dedicado a la madre de los dioses, 
Teteo Innan o Toci. Sahagún lo sitúa 
entre el 21 de agosto y el9 de septiem· 
breo 

OHUICAN CHANE (s), OHUICAN CHA
NEQUE (p). "El habitante del lugar 
peligroso", "el dueño dellugar peligro
so". Pequeño ser sobrenatural, terrestre 
y acuático, que protegía los manantia
les, ríos, bosques y otros lugares. Los 
chaneque eran concebidos como seres 
agresivos; pero era posible obtener de 
ellos beneficios si el h~mbre se les 
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aproximaba con ánimo resuelto y tam
bién agresivo. 

OLLIN. "Movimiento". Uno de los 20 sig
nos que se combinaban con los 13 
numerales para dar nombre a los 260 
días del ciclo adivinatorio. En algunas 
de sus representaciones gráficas apare
ce como un segmento del malinalli. 

OLOLlUHQUI. Nombre de varias plantas 
psicotrópicas, entre ellas la Rivea co
rymbosa. 

OME MAZATL. "Dos venado". Nombre 
de uno de los 260 días del ciclo adivi
natorio. 

OMECIHUA TL. Nombre de la divinidad 
suprema en su aspecto femenino. 

OMETECUHTLI. Nombre de la divinidad 
suprema en su aspecto masculino. 

OMETEOTL. Nombre de la divinidad su
prema como dualidad. 

OMETOCHTLI. El más poderoso de los 
400 dioses del pulque. 

OMEYOCAN. Parte del cielo donde mora 
la divinidad suprema. Decimosegundo 
y decimotcrcer pisos. 

OTOMITL. Caudillo epónimo y dios pro
tector de los otomÍes. 

OXOMOCO. Nombre del primer hombre, 
aunque algunos textos lo dan a la pri
mera mujer. Los dioses le ordenan 
labrar la tierra, y con la primera pare
ja humana se inicia el manejo de la 
cuenta de los destinos. Véase CIPAC
TONAL. 

PADRES-MADRES. Seres sobrenaturales 
protectores de los pueblos, entre gru
pos mayas actuales. Los tzotziles les 
llaman totilmeil, y los tzeltales, me?tik
tatik o tatikme?tik. 

PAINAL. Dios ayudante y delegado de 
Hui tzilopoch tJi. 

PALI. Véase NEXINCLE. 
PANQUETZALlZTLI. Decimoquinto mes 

del año, dedicado a Huitzilopochtli. 
Sahagún lo sitúa entre el 9 y el 28 de 
noviembre. 

PEPECHTIN. Véase TETEO INPEPECH
HUAN. 

PET ATE. (Nahuatlismo, de pétlatl). Estera. 
PEYOTL. Planta psicotrópica. Lophopho

ra williamsii (Lem.). 
PICIETL. Tabaco. Nicotiana rustica, Ni- . 

catiana tabacum. 
PILLI. Noble. tributado. 
PIPIL TIN. Plural de PILU. 

POLVO, BASURA. Véase TEUHTLI, 
TLAZOLLl. 

POYOMATLI. Nombre dado a diversas 
flores aromáticas o psicotrópicas. 

POZTECPATLI. Planta medicinal uti
lizada para curar luxaciones y frac
turas. 

QUECHOLLI. Ave palmípeda de color ro
sáceo. Ajaja aiaia, P/Qtalea ajaja, P/Qta
lea mexicana. 

QUEQUETZALCOAH. Plural de QUE
TZALCOATL. 

QUETZALAHUEHUETL. "Sabino precio
so", uno de los cuatro árboles cósmi
cos, el del occidente. 

QUETZALCOATL. Dios del amanecer, del 
viento y de la fecundidad. También era 
uno de los nom bres de la divinidad su
prema. Patrono de los gobernantes y 
de los altos sacerdotes. Llevaba su 
nombre el gobernante tolteca que lo re
presen taba sobre la tierra. 

QUETZALHUEXOTL. "Huejote precio
so", uno de los cuatro árboles cósmi
cos, el del sur. 

QUETZALMIZQUITL. "Mezquite precio
so", uno de los cuatro árboles cósmi
cos, el del este. 

QUETZALPOCHOTL. "Ceiba preciosa", 
uno de los cuatro árboles cósmicos, el 
del norte. 

QUIAUHTLAZQUI (s), QUIAUHTLAZ
QUE (p). "El que arroja las lluvias". 
Mago encargado de atraer las lluvias 
favorables y alejar las malas. También 
era llamado teciuh tlaz qui. 

QUILAZTLI. Véase TONAN QUILAZ
TU. 

QUlNAMETIN TZOCUILICXEQUE. Gi
gantes de pies invertidos que habitaron 
antes del nacimiento del hombre verda
dero. Se creía que algunos habían que
dado vivos y que moraban en sitios 
agrestes. 

QUINAMETIN TZOCUILICXIME. Véase 
QUlNAMETIN TZOCUlUCXEQUE. 

QUINQUECHANA y A. Ceremonia cele
brada en el mes de izcalli, en la que 
estiraban los miembros a los niños para 
que crecieran. 

QUITONALTIA. Rito mortuorio en el que 
se colocaba la efigie del muerto sobre 
la caja de los restos de la incineración 
del cadáver, y se le hacían ofrendas. 
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RAYO. Entre los actuales mixes, ser sobre
natural protector del pueblo. Habita en 
un cerro próximo al poblado que guar
da, y lucha contra los rayos agresores 
de los pueblos vecinos. 

SAL V AJO. Ser sobrenatural en el que 
creen diversos pueblos indígenas actua
les. Parece ser el Cuauhtla Chane de los 
antiguos nahuas, el dueño de los bos
ques, de naturaleza feroz. 

SOMBRA. Entre diversos grupos indígenas 
actuales, entidad anímica que sale es
pontánea o accidentalmente del cuerpo 
y que puede ser capturada por seres so
brenaturales. Es el antiguo tonalli. 

SOMBRERUDO. Ser sobrenatural en el 
que creen diversos grupos indígenas ac
tuales. Se le identifica tanto con el 
Señor de la Muerte mesoamericano 
como con el Demonio cristiano. Véase 
MUKT A' PISHOL. 

JWI. (Zapoteco). Véase CHANECO. 

T ALOCAN. El monte de la lluvia, según 
los actuales nahuas de la Sierra Norte 
de Puebla. Véase TLALOCAN. 

TAMOANCHAN. Sitio mítico. Morada 
original del hombre sobre la tierra. 
También se le daba este nombre, por 
extensión, a la superficie de la tierra 
como morada del hombre. 

TAP AXI. Véase TAPA Y AXI. 
TAPAYAXI. Camaleón cornudo. Phryno

roma comutum (Harlan), Phrynolloma 
allio (Coper), Phrynolloma orbiculare 
(L.). 

TEAPAHTIANI. Médico que curaba a los 
niños enfermos por pérdida de tonalli y 
caída de mollera. 

TECIUHTLAZQUI (s), TECIUHTLAZ
QUE (P). "El que arroja el granizo". 
Mago encargado de alejar las nubes de 
granizo. Véase QUIAUHTLAZQUI. 

TECIUTLEROS. Entre los actuales na
huas, magos que controlan los meteo
ros acuáticos. Son herederos de los an
tiguos teciuhtlazque o qutauhtlazque. 

TECOTZCUANI. Hechicero que en forma 
invisible devoraba la fuena vital de las 
pantorrillas de los hombres. 

TECPATL. "Pedernal". Uno de los 20 sig
nos que, combinados con los 13 nume
rales, daban nombre a los 260 días del 
ciclo adivinatorio. Uno de los 4 signos 
que, combinados con los 13 numerales, 

daban nombre a los 52 años del xtuh
pohualli. Los años y los días técpatl 
pertenecían al norte. 

TECUHTLI. Título de un funcionario con 
cargos militares, administrativos o judi
ciales, a quien se compensa!>a con el 
tributo de los habitantes de un territo
rio dado. El cargo pertenecía a un lina
je; pero se concedía por el tlatoani, co
mo recompensa por los servicios pres
tados al tlatocáyotl. 

TECUN UMAN. Gobernante quiché que 
hizo frente a los españoles en los llanos 
de Pachah, y murió en combate (1524). 

TELPOCHCALLI. Templo-escuela al que 
acudían los niños macehualtin. 

TELPOCHTLI. Varón joven. 
TEMACPALlTOTIQUI (s), TEMACPAL

ITOTIQUE (p). Hechiceros que, con 
conjuros y el antebrazo izquierdo de 
una mujer muerta de parto, sumían en 
un letargo a sus víctimas para robarlas 
y violarlas. 

TEMOLlN. Escarabajo de color castaño 
rojizo, con uno o dos cuernos. Hallori
na duguelli. 

TEMPORALEROS. Véase TECIUTLE
ROS. 

TENOCHCAS. Véase MEXICATENOCH
CAS. 

TENTETL. Joya que se colocaba en ella
bio inferior, atravesándolo. 

TENUCH. Caudillo epónimo de los te
nochcas. Era también el nombre del 
fundador de Mexico-Tenochtitlan. 

TEOCOMITL. Cactácea. Mammillaria te· 
tracantha. 

TEONANACATL. Hongos psicotrópicos 
de diversos géneros. Entre ellos, el Pan· 
aeolullllphinctrinulI. 

TEOTLECO. Decimosegundo mes del año, 
dedicado a todos los dioses. Sahagún I() 
sitúa entre ellO y el 29 de septiembre. 

TEPANECAS. Grupo indígena de lengua 
otomiana que pobló la parte occidental 
del Valle de México. Una de sus capita
les fue Azcapotzalco, a la que sustituyó 
Tlacopan. Los mexicas vivieron sujetos 
a Azcapotzalco durante más de cien 
años. 

TEPAS. Entre grupos nahuas actuales, 
seres sobrenaturales telÚrlc()s que agre· 
den al hombre. 

TEPEHUANIH. Entre grupos nahuas ac
tuales, seres sobrenaturales silvestres. 

TETECUHTlN. Plural de TECUHTLI. 
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n:n:o IMIXIPTLAHUAN. Hombres que 
recibían en su pecho la fuerza de un 
dios, como imágenes vivas y represen
tantes suyos sobre la tierra. Algunos de 
estos hombres eran cautivos de guerra 
o tlatlacotin que estaban destinados a 
morir como dioses en las fiestas. 

TETEO INPEPECHHUAN. Hombres sacri
ficados para hacer compañía a los que 
morían representando a los dioses. 

TETLAZOLALTlLONI. Rito lustral por 
medio del que los impuros se limpiaban 
de las fuerzas nocivas generadas por las 
transgresiones o los deseos sexuales. 

TETONAL. Todo lo que pertenecía al in
dividuo por don divino, por el día de 
su nacimiento. 

TETZAHUITL. Acontecimientos, perso
nas o cosas terribles, portentosas o es
candalosas. Eran fuente de desgracia 
y generaban fuerzas nocivas. 

TETZAUHCIHUATL. Mujer temible por 
las fuerzas nocivas que generaba como 
producto de sus transgresiones sexuales. 

TETZAUHCONETL. Ser humano temible, 
generador de fuerzas nocivas, por ser 
fruto de adulterio. 

TETZAUHTIN. Seres humanos temibles, 
generadores de fuerzas nocivas produc
to de sus transgresiones sexuales. 

TEUA TL, TLACHINOLLI. "El agua divi
na, la hoguera": la guerra. 

TEUCTLI. Véase TECUHTLI. 
TEUHTLI, TLAZOLLI. "Polvo, basura": 

la transgresión sexual. 
TEUNACAZTLI. Planta a la que las fuen

tes atribuyen propiedades psicotrópi
caso Acompañaba al chocolate. Cym
bopetalum penduliflorum. 

TEUNANACATL. Hongo de propiedades 
psicotrópicas. Véase TEONANACATL. 

TEXOXOCTLI. Véase MIXTECATETL. 
TEYOLlA. Véase YOLlA. 
TEYOLOCUANIME (s), TEYOLOCUANI-

ME (p). Hechicero que en forma invisi
ble devoraba la fuerza vital del corazón 
de los hombres. 

TEZCATLlPOCA. Dios de la noche y del 
destino. Era también nombre de la divi
nidad suprema. 

TITLACAHUAN. Uno de los nombres de 
la divinidad suprema. 

TIZOCIC. Séptimo tlatoani de Mexico-Te
nochtitlan. Gobernó de 1481 a 1486. 

TLACATECCATL. Título de uno de los 
dos jefes supremos del ejército. Era el 

organizador de la tropa. 
TLACATETEUHTIN. Sacrificados a los 

dioses de la lluvia. Se comparaba a es
tos seres humanos con las ofrendas de 
papel goteadas de hule, los tetéhuitl. 

TLACAXIPEHUALlZTLI. Segundo mes 
del año, dedicado a Xipe Tótec. Saha
gún lo sitúa entre el 22 de febrero y el 
13 de marzo. 

TLACOCHCALCATL. Título de uno de 
los dos jefes supremos del ejército. Era 
el encargado de los armamentos y las 
vituallas. 

TLACOCHCALCO. Nombre genérico de 
los templos donde se guardaban las ar
mas. 

TLACOHTLI. Véase TLACOTLI. 
TLACOPA TLI. Planta medicinal. Aristo

lochia mexicana. 
TLACOTLI. Hombre sujeto a un acree

dor por deudas o por la comisión de 
un delito. Por lo regular estaba obliga
do a desempeñar actividades domésti
cas. Podía liberarse mediante el pago 
de su deuda. Estaba facultado para 
tener familia y bienes personales. Si su 
comportamiento no era correcto, po
día caer en situación de tlacotli de 
collera, y por ello ser vendido para el 
sacrificio en los templos. 

TLACHIACH. Véase TLALCHlACH. 
TLAELCUANI. Advocación de la diosa 

Tlazoltéotl, como comedora de las in
mundicias del pecado. 

TLAHUELlLOCAP A TLI. Arbusto medi
cinal de tallos delgados, rectos y pardos. 

TLAHUIPUCHTLI (s), TLAHUIPUCHTIN 
(p). Hechicero que se convertía en bola 
de fuego para volar y dañar a sus víc
timas. 

TLALCHlAC. Véase TLALCHIACH. 
TLALCHlACH. Título de uno de los dos 

gobernantes supremos de los antiguos 
cholultecas. Rojas le da el nombre de 
ACHIAC; Muñoz Camargo, el de 
TLALCHlAC. Era el señor de "lo ba
jo". 

TbALMAZACOATL. Caracol de las mil
pas. 

TLALMIQU'ILlZTLI. "Muerte terrestre". 
Muerte sin gloria, enviada a los hom
bres por los seres del inframundo, y 
que destinaba los teyolía de los falle
cidos al Chicnauhmictlan o noveno 
piso de la muerte. 

TLALOC. Nombre del dios de las lluvias. 
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Se le concebía tanto singular como 
cuádruple. Los cuatro tlaloque, uno en 
cada extremo del mundo, tenían como 
funciones sostener el cielo y enviar las 
lluvias. 

TLALOCAN. Gran monte hueco de las 
aguas, los vientos y la vegetación, go
bernado por TIalocan Tecuhtli. En él 
existía un 'perpetuo verdor. De ahí sa
lían todas las aguas de la tierra. Mora
ban en su interior los muertos elegidos 
de Tláloc. 

TLALOCAN TECUHTLI. Nombre del 
dios de las lluvias, como gobernante del 
Tlalocan. 

TLALOMITL. Sabandija descrita como un 
pequeño gusano blanco y rígido, pun
tiagudo por ambos extremos. Se comía 
cruda como afrodisíaco. 

TLALOQUE. Dioses de la lluvia. Plural de 
TLALOC. 

TLALPA y ATZIN. Hierba medicinal de 
raíz gruesa y fibrosa, tallos espinosos y 
flores amarillas. 

TLALSISIME. Entre grupos nahuas actua
les, seres sobrenaturales, telúricos y 
agresivos. 

TLALTEPAS. Entre grupos nahuas actua
les, seres sobrenaturales, telúricos y 
agresivos. 

TLALTETECUIN. Uno de los dioses que 
otorgó a los hombres el conocimiento 
de las plantas medicinales. 

TLAL TICPACA YOTL "Las cosas de la 
superficie de la tierra": lo relativo al 
sexo. 

TLAMACAZQUE. Nombre dado a los dio
ses de la lluvia. "Los sacerdotes". 

TLAPAPACTLI. Hombre que, por medio 
de un baño ritual, había sido limpia
do de la mancha de la esclavitud. 

TLAP ATL. Planta psicotrópica. Datura 
stramonium. 

TLAQUIACH. Título de uno de los dos 
supremos gobernantes de los antiguos 
cholultecas. Era el señor de "lo alto". 

TLATELOLCAS. Véase MEXICATLA-
TELOLCAS. 

TLA TLACOHTIN. Plural de TLACOHTLI. 
TLATLACOLIZTLI. Situación del tlacotli. 
TLATLACOTIN. Plural de TLACOTLI. 
TLATOANI. El principal de los dos supre-

mos gobernantes entre los antiguos 
nahuas. Se le consideraba representan
te del aspecto masculino de la divini
dad. Era electo entre los miembros de 

su linaje. Su cargo era vitalicio. 
TLATOCA YOTL. Aparato gubernamental 

dirigido por un tlatoani. 
TLATOQUE. Plural de TLATOANl. 
TLAUHQUECHOL. Ave palmípeda de co

lor rosáceo. Ajaja aiaia. 
TLAXOCHIMACO. Noveno m'es del año, 

dedicado a Huitzilopochtli. Sahagún 
lo sitúa entre el 12 y -el 31 de julio. 

TLAZOLMICTILIZTLJ. Enfermedad pro
vocada por las fuerzas nocivas genera
das por las transgresiones sexuales. "La 
enfermedad de la basura". 

TLAZOLMIQUILIZTLI. Véase TLAZOL
MICTILIZTLI. 

TLAZOLMIQUIZTLI. Véase TLAZOL
MICTILIZTLI. 

TLAZOLTEOTL. "La diosa de la basura". 
Diosa del amor. 

TLEYO. Lleno de honra, lleno de fama. 
Se alude al fuego interno de la persona. 

TLEYOTL. Fama, fuerza del tonalli de 
una persona. Se alude al fuego interno. 

TLOQUE NAHUAQUE. Uno de los nom
bres de la divinidad suprema. 

TOCHTLI. "Conejo". Uno de los 20 sig
nos que, combinados con los 13 nume
rales, daban nombre a los 260 días del 
ciclo adivinatorio. Uno de los 4 signos 
que, combinados con los 13 numera
les, daban nombre a los 52 años del 
xiuhpohualli. Los años y los días 
tochtli pertenecían al sur. 

TOLLAN. Nombre dado a varias capita
les a las que acudían los gobernantes en 
busca de la confirmación divina de su 
poder. Las fuentes se refieren con este 
nombre principalmente a Tallan Xico
cotitlan, la actual Tula del estado de 
Hidalgo. 

TOLOA. Nombre de diversas plantas psi
cotrópicas del género Datura. 

TONA. Entre los pueblos actuales que 
habitan la parte oriental del antiguo 
territorio mesoamericano, animal que 
guarda parte de la energía anímica 
de una persona. La suerte de ambos 
seres se encuentran vinculada. La enti
dad anímica humana que se aloja en 
el animal es llamada lab entre los tzel
tales, y wajyel entre los tzotziles. 

TONACACUAHUITL. Arbol celeste que 
destilaba leche, bajo el que estaban los 
niños muertos que no habían probado 
maíz. Recibía también el nombre de 
chichihualcuáhuitl. 
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TONACACUAUHTITLAN. Sitio celeste 
en el que estaba el árbol tonacacuá
huitl. Recibía también los nombres 
de Chichihualcuauhco y Xochatlapan. 

TONACATECUHTLI. Uno de los nombres 
de la divinidad suprema. 

TONAL. Véase TONALLJ. 
TONALISMO. Entre grupos indígenas que 

habitan hoy lo que fuera la parte orien
tal de Mesoamérica, creencia en el 
vínculo que se establece en todo ser 
humano, desde los primeros días de su 
existencia y hasta su muerte, con un 
animal que guarda parte de la fuer
za anímica del hombre. 

TONALLl. a. Irradiación solar; b. calor 
solar; c. estío; d. día; e. signo del día; 
f. influencia divina; g. destino de la per
sona por el día en que nace; h. entidad 
anímica que puede externarse espontá
nea o accidentalmente de una persona, 
y que la relaciona con el resto del cos
mos; i. cosa que está destinada o es 
propiedad de determinada persona. Se 
le llamaba también TOTONAL, utili
zando el posesivo de la primera persona 
del plural. 

TONALMIQUI. Sufrir por el exceso de ca
lor solar. 

TONALPOHUALLI. Sistema calendárico 
de carácter ritual y adivinatorio. El ci
clo se componía de 260 días, cuyos 
nombres se formaban con la combina
ción de 20 signos y 13 numerales. 

TONALPOUHQUI (s), TONALPOUHQUE 
(p). Especialista en el manejo del calen
dario adivinatorio de 260 días. 

TONALTEPETL. Entre actuales nahuas, 
divinidad protectora de un pueblo. Se 
cree que mora en un cerro próximo. 

TONAN QUILAZTLI. Diosa telúrica y de 
la fertilidad. 

TONATIUH ILHUICAC. Cielo del Sol, en 
el que moraban, en su parte oriental, 
los muertos en guerra y los sacrifica
dos al Sol, y en la occidental, las 
mujeres muertas de primer parto. 

TOPAN. "Sobre nosotros". Los cielos. 
TOPILES. (Nahuatlismo, de topile, "el 

dueño del bastón"). Nombre dado a los 
guardias del orden durante la Colonia 
y entre algunos grupos indígenas actua
les. 

TOPILTZIN. Nombre del dios supremo en 
su carácter de dios de la fecundidad. 
Nombre del dios Quetzalcóatl. 

TOTONAL. Véase TONALLI. 
TOYOLIA. Véase YOLlA. 
TOZNENE (s), TOZNENEME (p). Loro 

de colores verde, amarillo y rojo, de 
cabeza amarilla. Amazona ochrocepha
la (Gmelin). 

TRABAJADORES DEL TIEMPO. Véase 
TECIUTLEROS. 

TUH'PUT. (Zoque). Entre los actuales lO

ques, divinidades de la lluvia. 
TZIHUACTLI. Maguey pequeño .. 
TZINITZCAN TOTOTL. Ave de plumas 

verdes muy apreciadas. Trogon mexica
nus (Swainson). 

TZINIZCAN. Véase TZINITZCAN TO
TOTL. 

T ZIPITL. Niño enfermo a causa de la pre
ñez de su madre. Uno de los daños 
producidos por la enfermedad era la 
torpeza en el habla. 

TZITZIMIME. Seres sobrenaturales celes
tes, femeninos, descarnados, de los que 
se creía que bajarían al fin del Quinto 
Sol a devorar a los hombres. 

TZUTZUMATZIN. Tlatoani de Coyohua
can que fue mandado asesinar por 
Ahuítzotl, debido a que Tzutzumatzin 
negó el agua de Huitzilopochco al 
señor mexica. 

ULMECA TL. Caudillo epónimo de los 01-
mecas, padre del grupo. 

W ALAPATOK. (Tzotzil). "Pies inverti
dos". En tre los actuales tzotziles, ser 
sobrenatural que ataca a los hombres. 

XELHUA. Caudillo mítico de los pueblos 
que habitaron Cuauhquechollan e !tzu
can. 

XICALANCA TL. Caudillo epónimo de los 
xicalancas, padre del grupo. 

XIPE TOTEC. Dios del retorno de la vege
tación, patrono de los fundidores de 
metales preciosos. Se le representaba 
cubierto con la piel de un sacrificado. 

XIPEME. Hombres sacrificados cuya piel 
era vestida por sacerdotes o devotos. 

XIUHCOANAHUALE. "El tiene como 
nahualli a la serpiente de fuego". Nom
bre del dios Huitzilopochtli. 

XIUHMOHUA y AN. Véase CHICNAUH
MICTLAN. 

XIUHPOHUALLI. Ciclo de 52 años. Cada 
año tenía nombre compuesto por un 
signo (ácatl o caña, técpatl o pedernal, 
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calli o casa y tochtli o conejo) y 
por un numeral, dell alIJ. 

XIUHTECUHTLI. Dios del fuego. Véase 
HUEHUETEOTL. 

XIUHTOTOTL. Ave de color azul brillan
te, pecho violeta y la cola verde y ne
gra. Cotinga amabiJis (Gould). 

XOCOYOMEH. Véase NIÑOS. 
XOCHATLAPAN. Véase CHICHIHUAL

CUAUHCO. 
XOCHICAHUACA. Uno de los dioses que 

otorgó a los hombres el conocimiento 
de las plantas medicinales. 

XOCHIHUAQUE. Hechiceros que provo
caban amor en sus víctimas, ya hacia 
ellos, ya hacia sus clientes. 

XOCHIQUETZAL. Diosa celeste de las 
flores, del amor y del arte. 

XOLOTL. Dios de los gemelos, de los 
monstruos y de las transformaciones. 

XOQUlA. Entre nahuas actuales, sustancia 
nociva, gaseosa, invisible y maloliente 
que emana de parturientas humanas y 
animales. 

XOXALLI. Enfermedad producida por el 
robo de calor y por la introducción de 
fuerzas nocivas. Los tobillos y las mu
ñecas duelen; los tendones se inflaman 
y se producen hernias. 

y AOTLALLI. Tierras arrebatadas a los 
enemigos por conquista. 

YAYAUHQUI TEZCATLlPOCA. Una de 
las advocaciones del dios Tezcatlipoca, 
asociada al color negro y al norte. 

YIAUHTLI. Pericón, planta medicinal. Ta
getes lucida. 

YOLCHICHIC. Entre los actuales nahuas, 
ser humano de corazón amargo, que es 
inmune a la hechicería. Su fuena es 
nociva a los seres déblles. 

YOHUALECATL. Ih{yotl externado, que 
puede atacar a los seres humanos, cau
sándoles enfermedades. 

YOHUALLAHUAN. Dios nocturno, posi
blemente relacionado con la fertilidad. 

YOHUALLI EHECATL. Nombre dado 
tanto a la divinidad suprema como al 
dios Quetzalcóatl. 

YOLlA. La principal y central de las enti
dades anímicas. Su mayor concentra
ción estaba en el corazón. Sólo se sepa
raba del individuo tras la muerte. A ella 
se debían las principales actividades de 
la conciencia. Se le llamaba también 
toyo/ía y teyo/ía. 

YOLLOXOCHITL. Nombre que se da a 
varias plantas medicinales de los géne
ros Ta/Quma, Eupotorium y Magnolia. 
La del texto parece ser Ta/auma mexi
cana. 

YOLO. Nombre que algunos pueblos indí
genas actuales dan al teyo/{a. 

YOLTEOTL. Seres humanos que tenían 
en su corazón fuerza divina: hombres
dioses, gobernantes, ancianos, sabios, 
artistas, inventores y adivinos. 

YUHUALECATL o YUHUALEECATL. 
véase YOHUALECATL. 

OBRAS CITADAS 
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AA 
AGI 
CF 
CISINAH 
CM 

CMRAH 
CMRP 
D&A 
ECM 
ECN 
HG 

HA 
HH 
INAH 
M 

MC 
McE 
PM 
RS 

SEP 
SMA 
TS 
UNAM 
VG 

ABREVIATURAS DE LA LISTA DE OBRAS CITADAS 
Y DE LOS APENDlCES 

Anales de Antropología, HA, UNAM 
Archivo General de Indias 
Códice Florentino· 
Centro de Investigaciones Superiores del INAH 
Códice Matritense (de la Real Academia de la Historia o del Real 
Palacio) 
Códice Matritense de la Real Academia de la Historia 
Códice Matritense del Real Palacio 
Dibble y Anderson, Florentine Codex 
Estudios de Cultura Maya, UNAM 
Estudios de Cultura Náhuatl, I1H, UNAM 
Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva 
España 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM 
Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellanil y mexi
cana 
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