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Capítulo 3

A PARTIR DE numerosos testimonios históricos tanto directos como indirectos, sabemos

que al momento de su muerte en 1520 Moctezuma II era un hombre maduro, pero sin

quedar claro si ya había alcanzado los cincuenta y dos años de edad, como algunos opinan, o

si aún se encontraba en sus cuarenta. De manera recurrente, se le describe físicamente como

una persona de talla mediana, delgada y con una barba escasa, aunque larga,1 lo que de algu-

na manera coincide con las imágenes en estilo europeo que de él se incluyen en los códices

Mendoza y Florentino (figs. 19 y 71).2 El soldado Bernal Díaz del Castillo lo recuerda como

de buena estatura y bien proporcionado, e cenceño e pocas carnes, y la color no

muy moreno, sino propia color y matiz de indio, y traía los cabellos no muy largos,

sino cuanto le cubrían las orejas, e pocas barbas, prietas y bien puestas e ralas, y el

rostro algo largo e alegre, e los ojos de buena manera, e mostraba en su persona

en el mirar por un cabo amor, e cuando era menester gravedad.3

Fray Francisco de Aguilar nos completa el cuadro al hablar, además de la fisonomía de

Moctezuma, de su carácter:

Era aquel rey y señor de mediana estatura, delicado en el cuerpo, la cabeza grande

y las narices algo retornadas, crespo, asaz astuto, sagaz y prudente, sabio, experto,

áspero en el hablar, muy determinado.4

Las imágenes de
Moctezuma II
y sus símbolos de poder
Guilhem Olivier y Leonardo López Luján

Fig. 23
Detalle de la caja de la Colección
Hackmack que muestra a
Moctezuma II realizando un
autosacrificio al extraer sangre
del lóbulo de la oreja con un
hueso perforador (véase cat. 58).
Museum für Völkerkunde,
Hamburgo.
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sesiones de este soberano. El más interesante y el que ofrece menores dudas en cuanto a su

atribución es el medio relieve que se localiza en el cerro de Chapultepec, en la actual ciudad

de México.6 Gracias a las ricas descripciones contenidas en las fuentes históricas del siglo

XVI, nos ha llegado noticia de que los soberanos mexicas mandaban esculpir sus efigies en

los afloramientos de andesita ubicados en la base de dicho cerro, costumbre que parece

remontarse a la época de Moctezuma I. Aunque los relieves fueron severamente dañados en

el siglo XVIII por órdenes del gobierno virreinal, subsisten suficientes vestigios como para

distinguir que el personaje mejor conservado —de 1.35 metros de altura— figura a

Moctezuma II. Fue representado de cuerpo entero, erguido frontalmente y con insignias de
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Ninguno de estos rasgos está presente en las imágenes en estilo indígena de Moc-

tezuma II, simplemente porque los mexicas no practicaban el arte del retrato antes de la lle-

gada de los europeos. En las esculturas y las pinturas autóctonas resulta sencillo reconocer

a los reyes de Tenochtitlan si atendemos a su vestimenta, su parafernalia y el contexto en que

se encuentran; pero nos es imposible distinguirlos entre sí a partir de sus rostros o de sus

gestos, pues todos fueron figurados de manera convencional y estereotipada. Obviamente,

los artistas mexicas los individualizaban, pero lo hacían a través de complejos glíficos

onomásticos que solían plasmar cerca de la cabeza de los personajes representados.5

En el caso específico de Moctezuma II, se empleó como elemento glífico principal

una xiuhuitzolli o diadema señorial de oro cubierta con mosaico de turquesa, pues el nom-

bre de este rey significa literalmente “Se enoja señorialmente”. La xiuhuitzolli era represen-

tada de perfil, con su característica silueta triangular y de color azul, además de dos cordeles

rojos con los que la diadema era anudada a la nuca. Cuando forma parte de un complejo

onomástico, suele estar acompañada de uno o más elementos glíficos complementarios,

entre ellos una cabellera lacia y bien recortada; una nariguera (yacaxíhuitl), una orejera (xiuh-

nacochtli) y/o un pectoral escalonado también de turquesa; una doble vírgula de la palabra,

algunas veces en forma del bélico glifo teoatl-tlachinolli (“agua divina-campo quemado”);

varias plumas o bandas paralelas, asociadas simbólicamente con la penitencia y el ayuno, lla-

madas por los especialistas “cuerdas de ayuno”. Aclaremos, empero, que el complejo glífico

de la xiuhuitzolli resulta problemático, pues ésta se utilizó también —no apoyada sobre la

cabeza— para identificar a Moctezuma I (1440-1469 d.C.), a los principales líderes militares

de Tenochtitlan y a los jueces que desempeñaban sus funciones en nombre del rey.

En el arte escultórico mexica existe un reducido grupo de monumentos y otro de

objetos rituales calificados por el complejo glífico de la xiuhuitzolli. Como puede suponerse

por lo arriba señalado, aún se debate si los primeros fueron comisionados durante el reina-

do de Moctezuma II (1502-1520 d.C.), y si los segundos formaban parte de las preciadas po-
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Fig. 24 arriba izquierda
Moctezuma I supervisa la ejecución
de su retrato escultórico en
Chapultepec, ciudad de México.
Del Códice Durán, fol. 91v.
Biblioteca Nacional, Madrid.

Fig. 25 arriba
Restos de la representación de
Moctezuma II esculpida en
roca en las faldas de Chapultepec,
ciudad de México.

Fig. 26
Reconstrucción hipotética del
relieve escultórico de Moctezuma II
vestido como Xipe Tótec. Esta
reconstrucción se basa en el
examen cuidadoso de los restos
de la escultura y en representacio-
nes de Xipe Tótec en los códices.
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Xipe Tótec,7uno de los dioses mesoamericanos de la guerra. Además de su ya referido com-

plejo glífico onomástico, lo acompañan fechas calendáricas que han sido vinculadas por los

especialistas con los acontecimientos más importantes de su vida: 1-Caña (1467 d.C., posi-

ble año de su nacimiento), 1-Cocodrilo (día de su coronación, véase cat. 14) y 2-Caña con una

cuerda anudada (el último Fuego Nuevo, celebrado en 1507 d.C., véase p. 140).

Una efigie análoga y también de atribución indisputable, aunque de mucho me-

nores dimensiones, se encuentra en el llamado Teocalli de la Guerra Sagrada (fig. 27).8 Ahí,

Moctezuma II y Huitzilopochtli —el dios patrono de los mexicas— hacen penitencia ante

el Sol y la Tierra. El rey aparece de cuerpo completo y de perfil, luciendo el típico atuendo

sacerdotal y los implementos propios del autosacrificio. Porta una piel de felino, además

del tocado de plumas llamado cozoyahualolli, divisa chichimeca que lo vincula a los pri-

meros reyes de la dinastía. También con el atuendo sacerdotal, la imagen de Moctezuma

II fue esculpida en la célebre caja de la Colección Hackmack (cat. 58), diminuto recipiente

cuadrangular de dos piezas que bien pudo haber servido para atesorar su sangre y sus

implementos de penitencia.9 En un costado de la caja se ve al rey sentado, punzándose una

oreja y dándole la espalda a su glifo onomástico. La presencia de símbolos y fechas rela-
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cionadas con el dios creador Quetzalcóatl subrayan el poder y la devoción de Moctezuma,

al tiempo que la fecha 1-Cocodrilo, tallada en el fondo de la caja, nos remite una vez más

a su ceremonia de coronación.

Otras esculturas asociadas a Moctezuma II

Otros objetos rituales de piedra, pese a no contar con la efigie estandarizada de un rey,

poseen el complejo glífico de la xiuhuitzolli acompañado de fechas calendáricas que caen

precisamente dentro del reinado de Moctezuma II. Dos son cajas cuadrangulares de ba-

salto: una tiene un 6-Caña (1511 d.C.) (cat. 16)10 y la otra un 11-Cuchillo de Pedernal (1516

d.C.) (cat. 15).11 Una escultura más, aunque de piedra verde y en bulto redondo, represen-

ta a una bella serpiente de fuego; de manera reiterativa, en la base hay un relieve con la

diadema señorial y el 2-Caña con una cuerda anudada que dijimos corresponde a la última

celebración del Fuego Nuevo (cat. 76).12 Mencionemos también dentro de este reducido gru-

po de esculturas con la xiuhuitzolli a la Piedra del Sol,13 monumento que fue esculpido en

1512 de acuerdo con algunos investigadores.14

Hasta nuestros días han llegado otras imágenes que parecen rememorar momen-

tos cruciales de la vida de Moctezuma II, si bien es cierto que carecen del complejo glífico

onomástico de este soberano. Una de ellas es el llamado “Bloque del Metro” (cat. 56), donde

Fig. 27
La figura de Moctezuma II,
identificado por el glifo de su
nombre. Detalle del Teocalli de
la Guerra Sagrada (véase cat. 78).
Museo Nacional de Antropología,
ciudad de México.

Fig. 28
La Piedra del Sol, monumento
comisionado por Moctezuma II
(véase también fig. 1). Museo
Nacional de Antropología, ciudad
de México.
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La secuencia ritual que acabamos de reseñar simbolizaba en su conjunto la muerte

iniciática de los recién electos, indispensable para la modificación radical de su estatus reli-

gioso y social. Debemos aclarar, sin embargo, que el rey se vestía en forma similar con

ocasión de otros acontecimientos importantes de su vida, en los que hacía ofrendas de

copalli y sangre. Entre ellos destaca el momento posterior a la muerte de su primer cauti-

vo, antes de partir a la guerra, después de una victoria militar, como acto de sumisión al

dios de una ciudad victoriosa y en festividades como la del día 4-Movimiento.

Los símbolos del poder político

La ceremonia de coronación tenía el objeto de instalar al nuevo soberano en su cargo y dar

con ello inicio a sus funciones. Para esa ocasión no podían faltar los símbolos mesoame-

ricanos por excelencia del poder señorial. Nos referimos, por un lado, a la estera y el trono

(in pétlatl, in icpalli), binomio con el que se expresaban materialmente las ideas de dignidad

y autoridad.20 La estera solía servir de base al trono. Este último era, en el caso de los tres

primeros reyes de Tenochtitlan, un simple tolicpalli o atado de juncias, el cual los identifi-

caba como señores de origen chichimeca y aún dependientes del reino de Azcapotzalco.

En cambio, los reyes subsiguientes lograron al independizarse el derecho de sentarse en

un tepotzoicpalli, trono elaborado con juncias tejidas y que estaba dotado de un respaldo

alto y pieles de jaguar.

En las imágenes de Acamapichtli, Huitzilíhuitl y Chimalpopoca —quienes go-

bernaron Tenochtitlan antes de la guerra de independencia de 1428-1430 d.C.—, portan

sobre la cabeza un cozoyahualolli,21 un tocado de plumas asociado al pasado chichimeca. En

contraste, sus sucesores ostentaron la xiuhuitzolli,22 palabra que puede traducirse como

“cosa puntiaguda de turquesa” y que parece figurar esquemáticamente a la cola de la xiuh-

cóatl o serpiente de fuego. La xiuhuitzolli tiene sus más antiguas raíces en tiempos de los

olmecas, en el llamado periodo Preclásico medio. Numerosos autores han estudiado la

derivación iconográfica que parte del signo de la diadema hasta formar el signo del año, así

como la liga simbólica donde la diadema, la turquesa, el tiempo y la lluvia

aparecen fuertemente asociados al poder político. Sabemos que la xiuhui-

tzolli era propia de los reyes de Tenochtitlan, de Tlatelolco y de muchas pro-

vincias del imperio, pero nunca de los señores aliados de Tetzcoco ni de los

enemigos de Tlaxcala. En Tenochtitlan también la portaban los señores

(tetecuhtin),23 los principales líderes militares y los bultos funerarios de los

guerreros muertos en batalla. También la llevaban los sacerdotes ofrenda-

dores del fuego y dioses como Xiuhtecuhtli, Tonacatecuhtli, Mictlantecuh-

tli, Tonátiuh, Tlahuizcalpantecuhtli y Chalmecatecuhtli.

En la investidura también le era perforado el séptum al nuevo

soberano con ayuda de un punzón de hueso de jaguar; ahí le colocaban

una nariguera tubular llamada xiuhyacámitl. Los mixtecas realizaban este

mismo ritual sobre una piedra sacrificial, el cual simbolizaba la muerte

ritual del soberano.24 En el caso del rey mexica, además, le ponían la xiuh-

tlalpilli tilmahtli, capa reticulada de algodón teñido de azul y enriquecida
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un personaje sentado, con atuendo sacerdotal y sobre un fondo de corazones humanos, se

sangra el pecho, los brazos y las piernas en actitud de penitencia.15 Hay tres fechas revelado-

ras en las distintas caras de este bloque: 10-Conejo (1502 d.C.), año que muchas fuentes

señalan como el de la entronización de Moctezuma II; 2-Caña, del último Fuego Nuevo, y

1-Venado, día en que nacían los niños nobles que estaban predestinados a convertirse en

gobernantes. Otro ejemplo interesante es el monumento de Amecameca, tallado en un

peñasco que se localiza en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, al sureste de la ciudad de

México.16 Se percibe ahí la escena donde un individuo ase un incensario junto a un gran

brasero, además del ya referido año de 10-Conejo y la trecena de 1-Cocodrilo. Hablemos

finalmente de la “Piedra de los Cinco Soles” (cat.14),17 lápida de basalto que ha recibido

dicho nombre por la presencia en su cara principal de los nombres calendáricos de las

cinco eras cosmogónicas mexicas (4-Jaguar, 4-Viento, 4-Lluvia, 4-Agua y 4-Movimiento). A

estas fechas se añadieron el día 1-Cocodrilo y el año 11-Caña (1503 d.C.), este último seña-

lado en ciertas fuentes como el año de entronización de Moctezuma II. En este caso queda

patente cómo el arte oficial mexica combinaba las fechas mitológicas con las históricas, ubi-

cando los eventos dinásticos en el legitimador marco de referencia de la cosmogonía.

Las insignias sacerdotales

Desde el momento mismo de su elección, los reyes mexicas debían dar muestras de su fe,

ofreciendo a los dioses su propia sangre y el humo aromático del copalli. Esto implicaba una

separación y un retiro que comenzaban justo al pie del Templo Mayor de Tenochtitlan.18

Desde allí el nuevo rey, ataviado únicamente con unmáxtlatl (braguero), era conducido hasta

la cúspide de la pirámide por los reyes aliados de Tetzcoco y Tlacopan y por “dos caballeros

de la ciudad”. Al llegar a la capilla de Huitzilopochtli hacía una reverencia frente a la imagen

del dios. En ese momento, el sacerdote supremo teñía su cuerpo de negro para manifestar

su estatus temporal de penitente, lo rociaba con agua bendita de la misma manera que acos-

tumbraba rociar las cenizas del rey y a sus deudos durante los funerales, y lo cubría con una

manta pintada con cráneos y huesos cruzados que simbolizaba su muerte ritual.

Luego, el sacerdote supremo le entregaba las insignias de penitencia. Éstas eran un

xicolli, un chaleco ritual abierto al frente; un yeitecómatl, recipiente de calabaza que se sus-

pendía de la espalda con unas tiras rojas y que contenía tabaco en polvo, el cual era mas-

cado por sus cualidades energizantes y estupefacientes; una bolsa para contener el copalli;

un tlémaitl o incensario de cerámica en forma de serpiente de fuego; un par de punzones

de hueso para el autosacrificio, y unas sandalias azules llamadas xiuhcactli. Una vez que el

rey había incensado la imagen de Huitzilopochtli, escuchaba una exhortación en la que se

le ratificaba en su puesto y se le hacían recomendaciones sobre su futuro desempeño. Al

terminar, descendía al pie de la pirámide, donde lo esperaban todos los dignatarios para

hacerle reverencias y regalos en señal de obediencia. A continuación, el rey se dirigía al edi-

ficio llamado Tlacatecco, donde hacía abluciones, ayunos y mortificaciones corporales du-

rante cuatro días y cuatro noches. Vale decir que el Tlacatecco ha sido identificado con el

edificio arqueológico conocido como la Casa de las Águilas.19 Por último, se trasladaba a su

palacio con el fin de prepararse para la fiesta de investidura y coronación.
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Fig. 29
Moctezuma II vestido como el
dios del fuego, Xiuhtecuhtli,
durante izcalli. Del Códice
Borbónico, fol. 23. Palais Bourbon,
París.
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de los soberanos. Entre ellos destacan “un casquete de plumas muy coloradas que se llaman

tlauhquéchol [ibis espátula], con oro, y alrededor del casquete una corona de plumas ricas,

y del medio de la corona salía un manojo de plumas ricas que se llaman quetzal, como pena-

chos […] Llevaba un cosete de pluma bermeja que le llegaba hasta los medios muslos, todo

sembrado de caracolitos de oro. Y llevaba unas faldetas de pluma rica. Llevaba una rodela

con un círculo de oro por toda la orilla, y el campo de la orilla era de pluma rica colorada,

verde o azul […] Llevaba un collar de piedras preciosas muy finas, y todas iguales y redondas.

Eran chalchihuites y turquesas muy finas […] Usaban también de espadas de madera, y el

corte era de piedras de navajas pegadas a la madera […] Otra manera de rodela, con pluma

rica, que se llama xiuhtótotl [Cotinga amabilis], y en el medio della estaba un cuadro de oro”.33

Otros documentos históricos nos informan a través de textos e imágenes de una gran

variedad de rodelas señoriales. Se conserva un espléndido escudo, decorado con plumas y lá-

mina de oro que figura un coyote emplumado azul de cuyas fauces sale el glifo de la guerra.34
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con piedras de turquesa. Esta capa solía tener tenixyo (“bordes de ojos”) en las orillas, uno

de los motivos más prestigiosos de la iconografía del poder. Otros símbolos que le eran

otorgados en aquella ocasión eran un par de sandalias doradas, un escudo y una espada de

navajas, y un haz de dardos que simbolizaban su poder judicial.

La xiuhuitzolli y los demás ornamentos de turquesa vinculaban directamente a los

soberanos con el anciano dios del fuego Xiuhtecuhtli, padre y madre de todas las deidades

que moraba en el centro del universo. Tal relación se vuelve comprensible cuando toma-

mos en cuenta que este dios —junto con Tezcatlipoca— era el protector de la realeza.25 A

este respecto recordemos que el soberano evocaba a Xiuhtecuhtli en su discurso de agra-

decimiento tras haber sido elegido,26 le hacía especial homenaje en la ceremonia de entro-

nización27 y lo personificaba en la fiesta de Izcalli (fig. 29).28

Las divisas guerreras

El rey encarnaba el ideal mexica de la valentía. Su misión primordial era alimentar con san-

gre humana al Sol y a la Tierra, haciendo abundantes cautivos para el sacrificio a través del

ejercicio de las armas. Por ello, tras su elección, se rogaba al dios del destino Tezcatlipoca

para que lo asistiera en la guerra: “déjalo que aprenda, mándalo a la mitad de la llanura, al

campo de batalla, al filo del agua y del fuego divinos [la guerra], que conozca la casa del

Sol”.29 Se pedía, en otros términos, que el rey concurriera una y otra vez a los enfrentamien-

tos bélicos, lo que obviamente podría representarle un viaje definitivo a “la morada del Sol”

(in tonatiuh ichan), el mundo a donde iban los guerreros caídos en contienda o inmolados

sobre la piedra sacrificial. Bajo esta lógica, el rey era equiparado en la ceremonia de entro-

nización a una temible fiera (tecuani, “la que come gente”), provista de poderosas garras y

afilados colmillos.30 Como es bien sabido, el águila y el jaguar eran los depredadores más

poderosos del México antiguo y, por lo tanto, se les tenía como animales tutelares de la

principal orden militar de los mexicas: los cuauhtli océlotl.

En tanto miembro distinguido de la nobleza de Tenochtitlan, Moctezuma II recibió

en su juventud una educación que incluía el aprendizaje de las tácticas bélicas y el correcto

manejo de las armas. Una anécdota tardía y probablemente apócrifa nos lo presenta todavía

niño, jugando a la guerra en papel de gran general y castigando a uno de sus compañeritos

por cobarde.31 Haya o no acontecido, lo cierto es que Moctezuma participó en sus años mozos

en varias campañas militares, acompañando a guerreros experimentados que le enseñaron

cómo hacer prisioneros. Otros testimonios especifican que, con el paso del tiempo, obtuvo

el prestigioso título de cuáchic o “rapado”, el cual era otorgado a quienes habían capturado

varios enemigos, particularmente a valientes guerreros del Valle de Puebla. Díaz del Castillo

nos informa, además, que Moctezuma II había sido vencedor en tres distin-

tos enfrentamientos cuerpo a cuerpo.32

Jefe supremo del ejército, el rey ostentaba durante las

batallas prendas especiales y ricas insignias que lo distin-

guían de los demás generales. Los informantes indígenas

del fraile franciscano Bernardino de Sahagún nos legaron

una larga lista de tocados, capas, divisas y armas exclusivos

Fig. 30
Bezote en forma de cabeza de
águila. Museo Civico de Arte
Antica, Palazzo Madama, Turín,
2.2 x 5.4 x 4.7 cm.

Fig. 31
Nezahualcóyotl, rey de Tetzcoco
con un bezote de oro en forma
de cabeza de águila. Del Códice
Ixtlilxóchitl, fol. 106r, Bibliothèque
Nationale de France, París.
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En sus crónicas, los conquistadores se maravillan de la abundancia y el refinamien-

to de los platillos que componían lo que Lewis H. Morgan llamó “Montezuma’s Dinner”.40

Según Díaz del Castillo,

cotidianamente le guisaban más de trescientos platos, gallinas, gallos de papada,

faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos y bravos, venado, puerco de

la tierra, pajaritos de caña y palomas y liebres y conejos, y muchas maneras de aves

e cosas de las que se crían en esta tierra, que son tantas, que no las acabaré de nom-

brar tan presto.41

Describe este soldado de Hernán Cortés cómo “cuatro mujeres muy hermosas”

lavaban las manos de Moctezuma antes de comer, mientras él permanecía sentado frente a
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Otro ornamento de guerra es el bezote de oro en forma de cabeza de águila. Por

fortuna, se conservan varios ejemplares de este tipo que hoy se atesoran en museos de

Europa y Estados Unidos (fig. 30).35 Este mismo bezote aparece en el Códice Ixtlilxóchitl, en

la bella imagen de Nezahualcóyotl (fig. 31).36 Allí vemos al rey poeta de Tetzcoco en su uni-

forme de gala, blandiendo una espada con filos de obsidiana y un escudo con ricos mosai-

cos de plumas. Carga sobre la espalda un pequeño tambor de guerra de color azul, con el

que ordenaba a su ejército acometer con ímpetu al enemigo o emprender la retirada. Lla-

ma la atención que a finales del siglo XVI, durante una estancia en Tetzcoco, el protomédi-

co español Francisco de Hernández declaró que aún se conservaban en dicha ciudad, “con

grandísimo respecto religioso”, el escudo, las banderas, las flautas, el tambor, las armas y

otros ornamentos que los antiguos soberanos acolhuas usaban tanto en la guerra como en

sus bailes.37

Los reyes guerreros también acostumbraban vestirse como dioses. Por ejemplo, en

el Códice Vaticano A.3738., donde se plasmó la conquista mexica de Tollocan y Xaltépec,

Moctezuma II está ataviado como Xipe Tótec, al igual que en las ya mencionadas peñas de

Chapultepec (pp. 80-81).38 Para ello, se sacrificaba al primer cautivo que se hacía en el cam-

po de batalla, se desollaba su cadáver y el rey revestía su piel, amedrentando de esta ma-

nera a los contendientes. En otras imágenes de la plástica mexica, los reyes son represen-

tados sujetando a sus enemigos por los cabellos, antiguo gesto de captura que estuvo muy

difundido en toda Mesoamérica. En las llamadas piedras de Tízoc (fig. 11) y del Antiguo

Arzobispado,39 existen varias escenas en las que el rey se encuentra en tal pose, luciendo

insignias de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Xiuhtecuhtli. Sus adversarios, en posición de

sometimiento, están vestidos con los atavíos del dios patrono de su ciudad respectiva, cuyo

glifo toponímico se encuentra en la parte superior de la escena. En otros términos, los re-

yes mexicas, tal como los soberanos de Mesopotamia o del antiguo Egipto, encarnan al

conjunto de su ejército derrotando ellos solos a sus enemigos.

Los privilegios de la vida palaciega

Aparte de las funciones religiosas, políticas y militares que hemos descrito, Moctezuma II

tenía que coordinar los quehaceres propios de la administración central y la impartición de

justicia en casos de Estado. Desde muy temprana hora de la mañana, giraba instrucciones

de todo tipo, examinaba listas de tributos y conversaba con algunos señores de provincia

que residían en el palacio real. También ocupaba buena parte de la jornada atendiendo

pleitos y demandas. Frente a los jueces, los quejosos solían presentar códices para apoyar

sus argumentos, una práctica que por cierto seguiría a lo largo de toda la época colonial.

Los jueces resumían los casos y expresaban sus opiniones frente al rey, quien finalmente

dictaba las sentencias. En tales ocasiones, nadie podía aproximarse a Moctezuma II con las

sandalias puestas, salvo los gobernantes de los reinos aliados. De igual manera, los visi-

tantes tenían que mudar sus elegantes ropajes de algodón por mantas humildes hechas

con fibras de maguey. Y cuando dirigían la palabra al rey, debían mirar sumisamente hacia

el piso, por lo que muchos indios afirmaron a los españoles que ¡nadie conocía el rostro de

Moctezuma!
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Fig. 32
Mujer noble preparando una
espumosa bebida de chocolate.
Del Códice Tudela, fol. 3r. Museo
de América, Madrid.
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de agua que servían para atraer aves, de manera que

los reyes podían entretenerse disparándoles con su

cerbatana desde una sala. En sus famosas Cartas de

relación, Cortés se refiere a una docena de espléndidas

cerbatanas, pintadas con motivos de aves, árboles y

flores, las cuales le fueron entregadas por Moctezuma

para obsequiarlas al rey de España. Asociada con el

dios solar, una de las deidades con la cual el rey se

identificaba, la cerbatana representaba sin duda un

regalo digno para un emperador como Carlos V.

Otro pasatiempo real era el tlachtli o juego de la pelota (fig. 34). En él, dos o más

jugadores protegidos con un ancho cinturón de cuero golpeaban con las caderas una pesa-

da pelota de hule. Los espectadores “ganábanse oro o chalchihuites y cuentas de oro y tur-

quesas, y esclavos y mantas ricas, y mastles ricos, y maizales y casas y grebas de oro y ajor-

cas de oro, y brazaletes hechos con plumas ricas y pellones de plumas, y cargas de cacao”.46

Existe un interesante relato de cómo Moctezuma II y el rey de Tetzcoco, Nezahual-

pilli, se enfrentaron en un partido cuyo desenlace tendría un mal augurio: Nezahualpilli,

quien tenía la fama de vislumbrar el futuro, anunció al soberano mexica la llegada de ex-

tranjeros que los despojarían a ambos de sus respectivos reinos. Para comprobarlo, Neza-

hualpilli no dudó en apostar su reino a cambio de tres pavos. Si bien Moctezuma iba ga-

nando al principio del juego, Nezahualpilli acabó venciéndolo, demostrando así que sus

pronósticos eran correctos.47 De manera significativa, las fuentes nos hablan de otros par-

tidos entre dioses o entre gobernantes, los cuales simbolizaban el paso de una era a otra y

la alternancia de los periodos de dominio de las deidades y de los reyes.

Concluyamos este capítulo refiriéndonos a un instrumento estrechamente vincula-

do con la realeza: el espejo de obsidiana. Varios ejemplares se conservan en museos de todo

el mundo, uno de los cuales es propiedad del Museo Británico y se incluye en esta exhibi-

ción. Como anécdota se puede precisar que este espejo perteneció al famoso matemático,

astrónomo y astrólogo inglés John Dee (1527-1608 d.C.), quien fue consejero de la reina

Isabel I.48 En el México antiguo, los espejos de obsidiana tenían una importante función

adivinatoria y se utilizaban ampliamente para revelar el destino de los hombres. El espejo

era también un símbolo del poder real que había sido otorgado por Tezcatlipoca, el “Señor

del espejo humeante”. Los reyes mexicas eran dueños de un espejo de obsidiana de dos

haces: por un lado, se decía que el rey observaba en su superficie el comportamiento de sus

súbditos; por el otro, los súbditos veían su propio reflejo en el instrumento del rey, una ma-

nera de manifestar una estrecha interdependencia.49 Pero el espejo iba a revelar a Moctezu-

ma II el destino fatídico de su imperio. Un día, unos pescadores le llevaron al palacio un ave

asombrosa: “Un ave cenizo como una grulla” que tenía un espejo sobre su cabeza. En ese

momento, el rey pudo distinguir en el espejo un cielo estrellado y luego cómo aparecían

unos guerreros montados en ciervos, es decir, a los españoles en sus cabalgaduras. Pero,

mientras Moctezuma interrogaba con temor a sus astrólogos, la visión se esfumó […]50
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una mesa baja cubierta con manteles blancos. Le servían los alimentos en platos de cerámi-

ca policroma producidos en la ciudad de Cholula, y lo acompañaban cuatro dignatarios de

edad, quienes comían a su lado, aunque de pie. Al terminar, Moctezuma fumaba tabaco con

liquidámbar en un canuto pintado. La sobremesa era amenizada por cantantes, bailarines,

bufones, enanos y jorobados, y muchas veces seguida por una buena siesta.

El chocolate era la bebida señorial por excelencia, por lo que su consumo estaba

vedado a los plebeyos. Después de tostar y moler las almendras de cacao, se hacía la pre-

paración añadiendo agua y batiéndola rápidamente con cucharitas de oro, plata o madera,

hasta producir una solución espumosa (fig. 32). Frío y en ocasiones mezclado con maíz

molido, especies aromáticas o miel de abeja, el chocolate era servido a Moctezuma en finas

copas de oro tanto en el almuerzo como en la cena. Una fuente precisa que, durante las

exequias del rey Axayácatl —el padre de Moctezuma II—, varias copas de esta bebida se

colocaron frente a la estatua del difunto.42 Otro privilegio exclusivo de los reyes y de la elite

en general era disfrutar de la fragancia de las flores. Sabemos que Moctezuma gustaba

exhibirse sujetando un ramillete que simbolizaba al fuego y a su inigualable poder sobre

la tierra. No olvidemos a este respecto que Xochipilli, el “Príncipe de las flores”, era otra de

las deidades tutelares de la nobleza. Durante la fiesta de tóxcatl, se elegía a un joven gue-

rrero para personificar al dios Tezcatlipoca a lo largo de un año. Este joven, seleccionado

por su belleza corporal y su facilidad en el habla, se paseaba por las calles de la ciudad fu-

mando tabaco y oliendo flores. Imitaba así con su actitud a dioses y soberanos.43

La cacería se encuentra entre las actividades a las que se dice que Moctezuma II

era muy aficionado. Existen testimonios de que, antes de la llegada de los europeos, este

rey se ataviaba como Mixcóatl —el dios de la caza— para encabezar expediciones cinegéti-

cas, al final de las cuales distribuía generosas recompensas a quienes habían capturado o

muerto alguna presa. No deja de sorprendernos que, cuando Moctezuma se encontraba ya

en cautiverio por órdenes de Cortés, obtuviera un salvoconducto para ir de cacería fuera de

Tenochtitlan, en compañía de un nutrido grupo de guardias españoles y tres mil guerreros

tlaxcaltecas. Al retornar, dio “a los unos y a los otros

muchos dones y haciéndoles muchas mercedes”.44

¿No jugó entonces Moctezuma el papel de gran dis-

tribuidor de riquezas propio de su época de liber-

tad? Como quiera que haya sido, es de dudar que

revistiera en esta última salida las insignias de

Mixcóatl.

En este mismo tenor, las fuentes históricas

señalan que Moctezuma II era un gran tirador de

cerbatana, otro símbolo importante de la nobleza.45

Se describe al rey cazando pájaros y conejos en el

lago o bien en bosques, huertas y jardines de Cuauh-

náhuac y Huaxtépec, localidades éstas del actual

estado de Morelos. En el caso de la ciudad aliada de

Tetzcoco, sabemos que en el jardín del palacio se

habían instalado grandes rocas con agujeros llenos
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Fig. 33
Señores mexicas fumando tabaco
y oliendo flores. Del Códice
Florentino, libro 9, fol. 28v.
Biblioteca Medicea Laurenziana,
Florencia.

Fig. 34
Señores mexicas en el juego de
pelota, en una cancha en forma
de H. Del Códice Florentino,
libro 8, fol. 42v. Biblioteca Medicea
Laurenziana, Florencia.
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NOTAS 331

Introducción
1 Escritos por cronistas indígenas, mestizos y

españoles. Entre estos primeros cronistas se
encuentran Hernando Alvarado Tezozómoc
(autor de la Crónica mexicáyotl), Cristóbal del
Castillo (quien escribió laHistoria de la venida de
los mexicanos) y los autores indígenas del Códice
Boturini y el Códice Azcatitlan.

2 En ocasiones, Aztlan es representado gráfica-
mente como una isla “arquetípica” o lugar
ancestral en un “mundo acuático” con cuatro
glifos “casa” marcando los puntos cardinales
(por ejemplo, en el Códice Aubin del Museo
Británico).

3 Hemos adoptado aquí la ortografía moderna
convencional española “Moctezuma” en lugar
del an-glicismo “Montezuma”. Otras variantes
incluyen Motecuma, Moctecuzoma o
Motecuçoma (Mote-cuhzoma).

4 Documentos familiares de los siglos XVI y XVII,
resguardados en el Archivo de Indias en Sevilla,
registran este nombre ya sea como “Moteçuma”
o como “Motezuma”. Los nahuatlatos y otros
especialistas prefieren “Motecuhzoma” o
“Moteuc-zoma” (quizás esto último es lo más
correcto, compuesto de los fonemas mo- teuc-
tzo(n)- y ma). Señalan que gran parte de la con-
fusión inicial se deriva de la incapacidad de la
lengua española para capturar algunos de los
sonidos del náhuatl, así como otras dificultades
de traducción y comprensión. Los problemas se
producen en la trans-cripción ortográfica del
nombre en fonemas es-pañoles, sobre todo en la
confluencia de la “u” y la “o”, así como la combi-
nación espirante consonan-te-vocal que aparece
en la parte media de su nombre, dando ambos -
teuhc- y -tecuh- en las fuentes.

5 Tras la muerte de Moctezuma II, Cuitláhuac
regiría el imperio durante ochenta días sólo
para morir de viruela. Sería sucedido por
Cuauhté-moc, quien fue derrotado por los
españoles el 13 de agosto de 1521 y murió más
tarde en las Hibueras.

Capítulo I Historias de familia
1 En lengua náhuatl se denomina así a la máxima

autoridad política: “Hablador o gran señor”
(Molina 1970, p. 140v); “el que habla bien, por
extensión, gran señor, príncipe, gobernante”
(Siméon 1977, p. 674).

2 Muriá 1973, pp. 141-143.
3 La versión de los hechos más ampliamente

aceptada entre los historiadores especializados
en la historia del pueblo mexica y en la que se
basa el presente texto es la presentada por
Francisco Javier Clavijero en suHistoria antigua
de México publicada en 1781-1782.

4 Alvarado Tezozómoc 1949, p. 25.
5 Brotherston 1995, pp. 46-47.
6 Códice Boturini, 1964; Barlow 1949.
7 Caso 1927, p. 10. En la fig. 3, como en el Códice
Boturini, se puede ver un bloque rectangular en
la parte superior, el cual suponemos corre-

sponde a la ubicación de la deidad.
8 Alvarado Tezozómoc 1949, pp. 15-16, tomó su

relato de Alonso Franco, un mestizo que murió
en 1602. Franco no sólo afirma que Moctezuma
gobernó como rey en Aztlan Nuevo México,
sino también que tuvo dos hijos: el mayor esta-
ba destinado a gobernar a los huastecas, y el
más joven, Chalchiuhtlatónac, es quien
instruye a su pueblo para salir de Aztlan e ini-
ciar su migración.

9 Chimalpáhin 1998, p. 85, afirma incluso que el
cacique Moctezuma, que gobernó en Aztlan,
también ocupó el cargo de huey tlatoani.

10 Éstos son descritos como tres hombres,
Cuauhcóatl, Apanécatl y Tezcacóatl, y una
mujer, Chimalma. Chimalpáhin 1998, p. 183.

11 Chimalpáhin 1998, pp. 329-331. El cronista de
Chalco-Amecamecan señaló que “a la muerte
de Tozcuecuextli, quien acaudilló a los mexi-
canos durante cuarenta años [...] el señor
Huehue Huitzilíhuitl se enseñoreó como
primer tlatoani de los mexicas”.

12 Chimalpáhin 1998, p. 161, asegura que fue el
primer tlatoani de los mexicas, aunque oficial-
mente, en la secuencia de los gobernantes de
Tenochtitlan, vincula esta investidura con
Acamapichtli.

13 Chimalpáhin 1998, p. 361.
14 Códice Boturini, 1964. En la parte inferior de la

lámina 20, la unión sexual se expresa gráfica-
mente con la imagen de la pareja que antecede
un último recorrido indicado mediante huellas
de pies.

15 Durán 1995, pp. 84-87. Este episodio describe el
enfrentamiento entre los culhuas bajo la direc-
ción de Achitómetl y los mexicas, tras el sacrifi-
cio de la hija de Achitómetl por estos últimos.

16 En las pictografías de esta escena simbólica, una
pequeña ave sustituye a veces a la serpiente;
véase fol. 25v del Códice Aubin. Lehmann y
Kutscher 1981, p. 240.

17 Anales de Tlatelolco, 1948, p. 51. De acuerdo con
los tlatelolcas, esto ocurrió al revés: después de
la fundación de esta ciudad, Ténoch fundó
Tenoch-titlan en una isla adyacente.

18 Durán 1995, vol. I, p. 99, “….y temiendo su reino
no quedara sin eredero tuvieron los señores
entre sí su consejo y determinaron de que cada
uno de ellos le diese una de sus hijas, para que
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