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A BSTRACT

The article showsan anatysisen the figure of Tlazolteott, aztecfematedivinity,
conceivedas part of thc siructuredamad interrelatedunit, of tlae Azl.ec religion amad
pantheon.In itírmation frona severalchroniclcsanddiferentstudiesabout«Mexica»
religitín laas been revised,making referencete the tneaningof this goddess.her
origin. herlestivals audherrelationsandnexuswith otherdivinities andclenaents
of theAztec reíi gion aiad cosmtagoiay.

INTRODUCCION

El estudioy análisis decualquieraspectoo elementode unacultura,como
es en nuestrocasoel de la religión azteca,no debe olvidar que trata con una
única realidad integrada,la Cultaca, y quesi se segmentao compartimentaes
porcuestiónnaetodológica.para facilitar y favorecersu estudioy comprensmon.
Así pues,no podemosignorar que la sociedady la cultura aztecagirabanen
tomoa unaseriedeconceptosmitológicosy religiososqueordenabany legitimaaaban
la vida de estepueblo.

El grupomexica,a su llegadaal Valle de México, traeconsigoun conjunto
de creenciasy deidades.decarácterbelicistay sangriento,típicasde tas culturas
chichimecas norteñas;peroal entrarencontactocon las culturassedentariasdel
valle sufre un procesode aculturaciónque le lleva a adoptarlas divinidadesy
creenciasde estasúltimas, queeran,a su ve,.,herenciade lasculturastoltecay
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teotihuacana.El universomítico y religioso aztecase forma, pues,comofusión
dediversastradiciones.Porotro lado, tos aztecas,alo largode su expansiónpor
el Valle de México, fueron adoptandotradicionesreligiosas (divinidades,
ceremonias,etc.) de les pueblesa tos quesometían,toqueconstituyeunasabia
medidapolítica de acercamientoa les grupos sometidos,de la que tenemos
muchosejemplosen la historia de la humanidad.Estasfusionesy adopciones
contribuyen, inevitablemente,a la naayorcomplejidadde la religiosidad y el
ceremonialazteca.

El conjunto de dioses y divinidades aztecas,fruto de diversosorígenesy
tradiciones,seorganizanenun panteóncaracterizadopor unacomplicadaestructura,
quesemanifiesta,entreotros aspectos,enunamultiplicidaddeadvocacionespara
unamisma«ideadivina» segúnla función quedesempeñey en unagrancantidad
derelacionesentredistintasdivinidades.Estamultifuncionalidaddeunadivinidad
y suscontinuasrelacionese identificacionescon otrosdioseshacenque el estudio
de unadivinidad de formaaisladaseaimposible.

La lecturay análisisde tascrónicas,elementosimprescindiblesparael estudie
de la culturaazteca,encuentraun problemaimportantea la horadeenfrentarseal
temade la religión, y es la «visión occideníalizada»que los cronistaspuedendar
del fenómenoreligioso indígena,le que puedellevar al investigadora erroresde
apreciaciónsi no recurrea un análisisy a unacríticadedichascrónicas,quepuede
cemplementarsecon el estudiodelas fuentesarqueológicasy etnográficas,y con
el análisisde la simbologíapresenteema el arteazteca.

El presenteartículo trata de la figura de la diosa Tlazolteotl, una de las
divinidadesque,comoveremos,adoptarentosmexicasen supanteón,y a través
de la cual nos aproximaremos,en la medidade lo posible.al complejomundo
de la religión azteca.El acercamientoa la figura de estadiosa,por mediedel
estudiode algunasde sus funcionesy relaciones,nos permitirácomprobarla
íntima conexiónque en el panteónaztecateníansus divinidades,así conmo la
pluralidaddefuncionespresentesenlos dioses;funcionesqueestánsubordinadas
a unaideao conceptocentraldel que emanan.De igual forma, estearticulo nos
acercaráa algunospuntos relevantesdel estudiede la figura de TlczzoIteotl
consideradosprimordialespara su conocimiento,

TLAZOLTEOTL EN EL PANTEON AZTECA

Tlazoheotlesla «diosade la carnalidad»(Sahagún,1982:p. 36 Libro 1. cap.
XII): enel CódiceMatritensese describemuyelocuentemente:«Esteerael dios
de los ameresy deleitescarnales.Dicentambiénqueéstaserancuatromujeres,
todas hermanas.Pareceque tenían las veces de Cupido y Venus» (Códice
Matritensede Palacio:U 49 r). Como vemos,se mencionaa cuatromujeres,
hermanas,lo que nos lleva a otro de los nombrespor tos que se conocea la
diosa, Ixcuina, cuyaetimología,segúnGaribay es incierta,pudiendosignificar
«cuatrifásica>~.A estascuatrohermaíaasse las conocíacomo Tiac:apan.Teicu,
Tinco (o Tíacocun) y Xocoyotl (o Xucotzin),que significan, respectivamente,
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«prinaogénito/a»,«hermanade alguien»,«medial,queestáen medie»y «el más
pequeño/a»,tal y como nosdice don Angel Maria Garibay en su diccionarioy
comentariosa la crónica sahaguntina(Sahagún,1982: 932). Por último, un
tercernombrede estadiosa es el de Tiacicuaní, «la comedorade suciedad»
(Sahagún,1982:953), que hacereferenciade la diosa como la encargadadel
perdónde los pecados.

«7lazoiceotl, la diosa aztecade la inmundicia y la fecundidad,de los
humoresterrestresy humanos,era tanabiénla diosade los bañosde vapor,del
anaersexual y de la confesión»(Paz, 1983: 22). pero presidíaa su vez a los
recién nacidos(Niclaelson. 1975: 99), a las mujeres tnuertasen el parte. las
Cihuateteo,y se le atribuía la invención del tejido y del bordado(Seustelle.
¡982: 127). Vemos, pues,que en terno a Tiazoiteotí hay un complejo de
elementes,atributos,advocaciones,quehacendesu figuraun objetivocomplicado
para el estudio y la descripción, dada la gran cantidad de implicaciones y
relacionesque nos impone su enormevariedad.Pero,además,«Tíazolteotíes
unadiosade la tierra» (Spranz,1973:205) y, por tanto,una formade veneración
de la «diosa madre». la tierra, que se identifica con Tc,ci, que en nahuatí
significa «nuestraabuela» (Royston. 1960: 445). El panteónaztecadedicaba
tres divinidades a la representaciónde la tierra, concebidaéstaen su doble
función de creadoray destructora,basede la vida y de la muerte (Nicholson.
1976: 168). que sonCoatiicue,Cihuacoady Tlazoiteotí(Caso, 1981: 72).

En el mundo azteca, la deliniitación espacial y el color tenían una gran
importancia:su simbolismoquedareflejadoentodaslasmanifestacionesreligiosas
deeslepueblo.de tal maneraquecadadiesediosateníaadjudicadoun color y una
direcciónen el espacio.relacionadosambos,y a su vez en relacióncon distintos
conceptose itícas.En el casode Tiazolteotí,el pumato cardinalque le corresponde
es eí de occidente (Spranz,1973: 206),y su color es el blanco,querepresentaa
su vez.,el oeste,que e.s la dirección ecl lado de lasmujeres.de lasdiosasy de las
Cihuateteí.tel Cihuatiampa,dondesesitúael paraísocorrespondiente,el llamado
Tanmoarn.-han,diametralmenteopuestoal paraísooriental,el Tía/oc-uno paraísode
Tía/oc(Seustelle,¡982: 87). Ya henaesvisto cómo TiazolteotíestambiénIxcuina,
las cuatrohermanas,que. como tales, tienen sus respectivasdireccionesen el
espacio,un punto cardinal pantcadauna de ellas, es decir, que si Tiazolteotí
representael oeste.en suadvocaciónde Ixcuina, sedivide paraenglobartodas las
direccionescardinales,nene,sur,estey oeste,quedandoexcluido, en principio,
la quinta dirección de la cosmologíaazteca,el centro (Seustelle.1982: 123).

Hemosmencionadoen variasocasionesa las Cihuateceo.mujeresmuertas
en el parto y divinizadas,que estánrepresentadaspor Tiazolteotí(Seler, ¡963:
1-27). Seustellenos dice referentea estospersonajesque:

«Las mujeresmuertasema parto eranasimiladasalos guetTeroscaldosema
combateo sacrificados.Se les enterrabacon gran ponapaen el patio interior
de un temploque seles laahíaconsagrado.Se creíaqueesasmujeresfornaaban
un segundocortejo queaconapañabaal sol desdeel cénit hastael <iccidemate.
Divinizadas(se las llamabaCihuateteo,« MujeresDivinas»), rendabanporel
cielo del oestey las sombrasdel crepúsculo»tSousmelle, 1982: 124).
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El profesorCasonos hablatambiénde estasmujeres,y nosdice que viven
enel paraísodel oeste,el quellamanCirn-aic-ct «la casadelmaiz>~,y quevienen
a la tierra de nocheen formade fantasmas,que eran interpretadoscomo signo
de mal agUero,principalmentepara mujeresy niños (Case,1981: 79).

Tiazoiteotí,queregiatambiénlamedicaciónmágica,teníaun templodedicado,
conocidocomo Tocititian, «el lugar de nuestraabuela»(Seustefle,1982: 123).
La existenciade un templodedicadoa estadivinidad implica unaorganización
sacerdotalencargadadel mantenimientode dicho temploy del culto a la diosa.
La existenciade estossacerdotesse refleja en los códicesy se nosdescribeen
la crónica de Sahagún,como veremosmás adelante.La importanciade estos
sacerdotesera capitalen la religiosidadazteca,ya queelloseranlosencargados
de la lectura e interpretaciónde los códices,eran los consideradosadivines
(Spranz, 1973: 206), que formaban una categoríaespecialde sacerdotes.los
ronaiponque (Seustelle,1982: 59), y que,ademásde su labor de adivinación,
eranlos encargadosde darnombrea los reciénnacidos,que,como seha dicho,
estabanbajoel patrociniode Tlcizoiteotí,y de celebrarel ritual de la confesión.
también función de estadiosaen cuantoTiaeicuani. comedorade suciedad.de
pecados(Spranz,1973: 206, y Royston, 1960: 445).

DeTiazoiteotípodemosdecirqueesunadeidaddual,comoya sehamencionado
en relacióna la tierra, y lo podemoscomprobaren el hechode supresenciatanto
ematre los Nueveseñoresdela Nochecetnoentrelas Tice-edeidadesde losSigímos-
de los Días. Entrelos primerosocupael séptimolugar y entre los segundos.el
quinto. En el calendarioaztecacadadía y períodoestababaje la proteccióno
regenciade undios o diosa;en el casoque maesocupa,Tiazolteotíes la señoradel
decimocuartosignedetosdíasocélotí.y rige el decimotercerperíododel tanalpolmualii,
o calendarioritual azteca.Todos tosdiosesrecibentambiénunaseriede nombres
calendáricos,quesuelenhacerreferenciaa díasmáso menospropicios,es decir,
a aspectosastrológicos.Nuestradiosa,en el «CódiceTellerianoRemensis»,tiene
comodía especialel demacuil cipactíl. «cincocaimán»(Spranz,1973:206), día
correspondientetambién al nombrede Lx-c-uina (Caso,1951: 80). Otra seriede
nombrescalendáricosdeestadiosason,por ejemplo,«6 acatí,nombredeTlazolteotí
(...), denotael oeste(...); 8 acatí(...), cuartade las cinco ferinas de Tíazolteotí,
denotael sur (...); 1 ocelotí (...); 9 acatí»(Caso.1951:91y ss.).Hayquedestacar
otrosdías,al parecerpropiciosparatoshechicerosy adivinos,cuyapatronaesesta
diosa,como mencmonanaos,y queson9 Molina/ii. 9 Itzcuintli y 9 Miquiztli (Caso,
1951:89).

Parafinalizar esteapartadovamosa verla descripciónde Tetc’oinan,deidad
identificada con Tiazoitecilí (Seler, 1963). que nos laaceFray Bernardinode
Sahagúnen su crónica:

«Tienelos labiosabultadoscon hule.En cadacarrillo figuradoun agujero.
Tiene puesto su florón de atgodón.Sus orejeras,de azuteje: su naechón.de
pal na a.

Su faldellín con caracoles:de alal su nombrede Citlalicue («La de ¡alda
de estrellas»).Su camisacon flecos. Su faldellín blanco. Sus sandalias.su
escudodecrecenunaperibracidia.Suescoba»(Salaagún.1982:8118. Apéndice1>.
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En estadescripción,Sahagúnnosofrecevariosdatosparala delimitaciónde
tos atributosde la diosa,que irenaescomentandoen los sucesivosapartadosdel
presenteartículo. Aun así. podemnos destacaraquí el color del atuendo de
Tíazoitec,ti,el blanco, correspondientecomedijimos al oestey a las mujeres
divinizadas,y particularmentea TíazoIreotí,siendoésteel color con quese nos
represetataa la diosaen el CódiceFlorentino (CódiceFlorentino: fV II), aunque
tenemosque señalarque en la mayoríade los códicesla figura de la diosa
aparecedesnuda(Seler. 1963: 1-35).

Terminandoestepanoramade las funciones,atributosy advocacionesque
presentaestadiosa,pasamosaver el origen de su culto entre los aztecas,pues,
conaoya naencionanaes.es unadeidadqueincorporana su panteóny simbolismo,
fusionándela,como veremos,con conceptosy deidadesde su propia tradición.

EL ORIGEN DE TLAZOLTEOTL

Todosles autorescoincidenen señalarqueel origende estadiosaestáenel
orientemexicano,en la zonahuaxteca,donde,pareceser, se originó el culto a
estadivinidad como una forma de veneracióna la lertilidad y a la vegetación,
temadel quetrataremosenel apartadosiguiente.Paradeducirel erigenhuaxteco
de Tiazolteosíse basanlos diversosautoresen las representacionesde la diosa
en los códicesy los atributos con que figura en ellos.

« Lts eleíaaentoshuaxtecosdel aderezodeTíazolteotí(.6. somala bandade
algodóncrudo ciñendo la frente, el bonetecónico, el pectoralen concha, la
ta inturanegraal rededorde la bocay el ornanaentode narizenforma de íaaeda
¡una c¡ ue la asociaa tasdivinitíades unares»(Vie. ¡980: 78>.

Ya hemosnaencionadoa Tíazolteotícomo inventoradel tejido y delbordado;
los husosy el algodónque lleva la diosacomo tocadonosponeen relacióncon
las zonasproductorasdel algodón,que no se da en el Altiplano, sino en una
regióninternaediaentreéstey la costadel Golfo. Además,enla lenguahuaxteca,
enaparentadacon la fanailia maya,el término para designarel algodónes Ix-
ca’vnin, del que deriva el nombrelixcuina (Seustelte,1982: ¡23). no debiendo
olvidar que estaregión siempredestacópor sus tejidos de algodón.

Otra particularidad del vestuariode las deidadesterrestreses el use
del qaechquemit/triangular,vestimentatípicade las mujeresdel orientemexi-
cano, y que tambiénpresentaTíazoiteotíen tos códices.Respectoa la pin-
tura negraque cubre la boca de la diosa, representauna mascarade hule,
productotípico y característicodel levantenaexicano(Seustelle.1982: 123).
Podemoscomprobar.además,que en el Códice Borbónico (Códice Borbó-
nico: U 29 y 30). en dondese nos nauestrala representaciónde la fiestadedi-
cadaa estadiosa,apareceTíazolteotírodeadade unesdanzantes,ataviadoscon
tos típicos y distintivos vestidoshuaxtecos.Otro detallede la indumentariade
la diosaque apuntaal erigenhuaxtecoes la doble raya, anchay corta, de la
pintura acial, que es un distintivo de esaregión(Spranz,1973: 205). Vemos.
pues.que todos los signos y atributos principalesde Tiazoiteotíapuntanal
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origenhuaxtecede estadiosa,que,por otro lado,cometal eraconsideradapor
los propios aztecas.

El camino que siguela diosadesdeel orientehastael altiplano es difícil de
concretar.Los contactesentreéstey la regiónhuaxtecacomenzaronya enépoca
toltecay se sucedenhastala conquistaespañola(Vie, 1980:77); las relaciones
promovidaspor los propiosaztecasatravésde susexpedicionescomercialesy de
conquistafavorecieronlos intercambiesculturales. La difusión a travésde tos
toltecastambiénla refierenautorescomo Seustelley Ochoa(Seustelte,1982: 84;
Ochoa, 1980: 72); el primeronos dice queel culto a Tiazolteotífue llevadohasta
el altiplanoportesetomies(Seustelle,1982:123).Resumiendo,puedeconsiderarse
queel culto a estadivinidad llegaa les aztecaspor desvías,una primneraa través
de la tradición tolteca,y una segunda,por los contactosque les propiosaztecas
mantienencon las culturasdel oriente, de formaque el culto, ya practicado,se
fomentay extiende,arraigandomás en la tradiciónazteca.

Hay queconsiderarqueel trasladodel culto a Tíazolteotídesdela huaxteca
hastala religión aztecanosehizo sinningúncambio,sinoquesufremodificaciones,
ya que los mexicaadaptandicho culto poniéndoloen relación con conceptos
similareso emparentadosya existentesen su religión. Tengamosen cuentaque
originalmenteeraunadiosade pueblesagrícolasy artesanos(Seustelle,1982:
123), caracteresmuy distintos a los que prisidian la tradición de la cultura
azteca.Porotro lado,el sincretismorealizadoporlossacerdotesfusionó diversas
deidadesde la tierra, transfiriendo de una a otras rasgoscaracterísticosde
ámbito local (Seustelte,1982: 124), por lo que tenemosque considerar«poco
probablequeTíazolteotí,como la concibieronlosmexica,hubieraexistidoentre
tos huaxtecas;dentro de estacultura acasofue una diosa creadora»(Ochoa,
1980:72), comoparecenprobarlolascontinuasasociacionesde Tíazolteotícon
la ideade fertilidad, quelos aztecaspudierontomarcon ciertocaráctererótico,
que marcala figura de estadiosa.Así pues,«pareceserque la presenciade la
diosaTíazolteotíy el ejerciciodeun culto fálico en lareligión aztecahayansido
aportacionesauténticamentehuaxtecas»(Vie, 1980: 77).

TLAZOLTEOTL, DIOSA DE LA FERTILIDAD

Ya seha mencionadoen variasocasioneslas implicacionesque la figurade
Tíazolteotítieneconel conceptode fertilidady conel defecundidad,y acabamos
de ver cómo esta diosa tiene su erigen en la cultura huaxteca,donde tenía
atributos de diosamadreasociadoscon la vegetacióny la propiciaciónde las
cosechas.Por otra parte, tambiénhemosmencionadoa Tiazolteotícomo una
deidaddela tierray suidentificaciónconToci-Teteoinan,diosamadre.Continuando
con estediscurse,le primero que podemoscitar es que Tíazolteotí,segúnel
panteónazteca,es madrede Centeotíy Xochiquetzal(Nicholson, 1975: 99),
divinidades de la vegetación,el maíz y tas cosechas.La importanciade las
diosas de la tierra en el centre de México solía ser mayor que la de sus
correspondientesmasculinos,y participabanpor igual de los atributos de las



T/azc/.eotl,unadirinidad delpameú,íazte.a ¡29

diosas del maíz y de las del agua, expresando la esencia de la fertilidad
(Nicholson. 1976: 167). «Tíazolteotí por su caracter guerrero, agrícola y moral
era la contrapartida femenina del dios Xipe-Totec» (Vie. 1980: 78), divinidad
agrícola. relacionándose así nuestra diosa directamente con los conceptos de
fecundidad y fertilidad en asociacion a la agricultura.

1-lay un detalle en las representaciones de TJa:olíeorl en los códices que la
vinculan estrechamente a este concepto de fertilidad, y es la nariguera en forma
de media luna con que aparece siempre representada, el yacarnetztli. «que
recuerda e] vínculo místico de Ja tierra y de la luna y la influencia de este astro
sobre la vegetación y la fertilidad» (Soustelle, 1982: 124). C. Burland también
relaciona a TiazoIreoílcon la Luna (Burland, 1959: 98), y Edward Seler nos dice,
a este respecto, que:

«La luna está en estrecha relación con Tiazolteotí y los demás numenes
dei pulque (...) Pues Tíazolteol) coincide con la grau madre tic los dioses,
diosa de la cosecha, y en ella encarna el nacimiento del maíz y el resurgirde
la vegetacion a consecuencia de un acto sexual» (Seller. 1963: 1-83).

Otro atributo característico de Tlawlteotl es la escoba, con ella aparece
representada en numerosas ocasiones. «Barrer la tierra es la operación que
precede a la siembra del maíz» (Soustelle, 1982: 124), con lo que nuevamente
tenemos a la diosa relacionada con las actividades agrarias de forma directa al
portar un elemento o instrumento agrícola. Nuevosaspectos de Thjzolteotl como
una divinidad de carácter agrícola y de fertilidad y fecundidad aparecen en los
rituales de las fiestas dedicadas a esta deidad, que se verán más adelante.

TLAZOLTEOTL Y EL RITUAL DE LA CONFESION

Pasamos ahora a verun nuevo aspecto o función de esta diosatan polifacética,
cl de la confesión de los pecados, que tanto llamó [a atención a los primeros
españoles que tomaron contacto con los aztecas.

Ya hemos mencionado que Tlawlíeotles la diosa de las inmundicias, de la
suciedad, entendidas como pecados~

«Cobré entre los aztecas una gran importancia en tanto que Tlaelcuani,
“comedora de pecados”: con ella se confesaban los que habían cometido
faltas, sobre todo infracciones a la moral sexual, y ella era la que los
perdonaba mediante la absolución que conferían sus sacerdotes» (Soustelle,
1982: 85>.

Es Tlaeleuani. advocación de Tlazolteotl, la encargada de limpiar a los
hombres de pecados. Ahora bien. tenemos que tener en cuenta que la noción de
pecado para el mexica era, y aún es para el mexicano, muy distinta a la que se
tiene en el mundo occidental, y más concretamente a la que rige en la moral
cristiana. El pecado era entendido como una lacra o mal social principalmente,
y en particular, la talia sexual, ya que la austera moral azteca, imponía una
severa represión sexual (Soustelle. 1982: 85): «la noción de pecado para los
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indios estátodavía ligada a la idea de saludy enfermedad,personal,social y
cósmica»(Paz, 1983: 97).

Teniendoen cuentaestanoción de pecado,y sabiendoque eran las faltas
sexualeslas principalesen cuantoal rito de la confesión,hay quehacernotar
que los aztecasconfesaban,generalmente,en trance de muerte, ya que sólo
podíanconfesarunavezen la vida, y que dicho ritual se efectuabapor razones
relacionadasconel prestigiosocial,económicoy moraldel individuo, con cl fin
de queno pudieraculpárselede ningún mal quellegaraa afectara la sociedad
en razón a la rupturade las normasque el «pecador»se suponehabíacometido.

Sahagún,endospartesdesucrónica,nosdescribeampliamenteel ritual de
laconfesión.Transcribimosa continuaciónlas palabrasdel cronista,comentando
párrafoa párrafo los datosy puntosmás sobresalientes.

4...) segúndecíanlasmujeresy hombrescarnalesconfesabansuspecados
a estasdiosas: cuantoquefuesentorpesy sucias,que ellas los perdonaban.
Tambiéndecíanqueestadiosao diosasteníanpoderparaprovocara luxuria:
y para inspirar cosascarnalesy parafavorecerlos torpesamoresy (lespuas<le
hechoslos pecadosdecíanque tenían también poder para perdonarlosy
alimpiar delIosperdonandolossi los confesabana los satrapasquecran los
adivinos (..ú» (Sahagún,1982: libro 1, Cap. XIt: 36-38).

En estepárrafopodemoscomprobarla dualidadpresenteen la figura de
Tiazolteotí,ella es la inspiradoradel pecado,que puederelacionarsecon sus
atributosde fecundidad,pero a su vez, es la quelo perdona:el bien ye! mal en
unamismapersonificación,o enlascorrespondientesa susdiversasadvocaciones,
puesya vemosqueel cronistahablatantoen singularcomoen plural al referirse
a la diosa/diosas,

<Pues desqueel penitentedeterminabade se confesariba luego a bus-
caraalgunode los ya dichosdelantequiensesolianconfesary deciale.Señor
querriamellegar a dios todo poderosoy que es amparadorde todosel cual
se llama, ioalli, ehecatí:estees Tezcailipuca,querria hablaren secretomis
pecados~..3.Dicho esto, miraba (el sacerdoteo sátrapa) luego el libro de
las adivinanzas:quese llamaTonalarnatí,paraporel saberquedia seria mas
oportunoparaaquellaobra(y (Sahagún, 982: Libro 1, Cap. XII: 36-38).

Encontramosaquíunareferenciamuyimportante,la mencióna Tezcatlipoca,
quese repetiráen otraspartesdel ritual; es a él a quien se dirige la súplica del
perdónde los pecados.¿Porquése encomiendana estedios y no a Tlazolteyú
o a algunade sus advocaciones?Ya hemosvisto la asociaciónde las Ixcuinamne
concadaunode los puntoscardinales,quea su vezse relacionancon los cuatro
Tezcatilpocas,rojo, blanco, azul y negro. Aquéllas y éstosestánrelacionados,
y puedenllegara identificarse(Nicholson,1975:113).Selernosdicequepuesto
queel jaguares un signode tierra,apareceen relacióncon la diosade La tierra,
Tlazoheotl,asociaciónque aparececon frecuenciaen los códices,y que si
tomamosLa representaciónde estadiosano ya como la diosadel pecado.sino
comoel pecadormismo,esdecir, comoel tlaelcuani,puedehacerseotra posible
interpretación:
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«tino de los hechosmásextrañosnarradospor los monjesde Chiapasy
Guatemalaacercade la región llamadaTozotian y..) es el Siguiente:cuando
los iridios de aquellascomarcassesabíanen peligrode muerte,empezabana
confesarsede sus pecados,delitos y crímenes, cometidosa veces mucho
tiempo atrás,creyendoquecon ello podrían escapara la muerte.Los relatos,
que se refiere especialmentea tos encuentrosenla selvaentre un indio y un
jaguar,dicen queenestasituación el indio, en lugarde defenderse. se hincaba
derodillas ant.e la fiera, enumerabasuspecados,uno trasotro, y concluíacon
la súplica no me mates! tI-lay quiénesafirmanque aúnhoy día sucedeesto)
y..) Tomandoen cuentaestosrelatosnos sentimosmcl nadosa suponerque
la asociacióneruteel aguary el pecadorjunto al tercer signo de los días,se
basaenel papeldel jaguarcomojuez vengador de los pecadoscometidospor
los humanos»(Seler, 196.< vol. 1. 76).

Podemosconcluir, pues,que la asociaciónentreel tlaelcuan? (Tlazulceotl)
y el jaguar(Tczcatlipoca)scbasaen queesteúltimo esel encargadodc castigar
las faltas de los hombres,por lo queadquieresignificaciónque en el ritual de
la confesiónse dirijan a Tezcatlipocasuplicándolela conmutaciónde la penaa
la queestaríandestinadospor sus faltas. La diosaTIazoltecIl induceal pecado
y lo perdona,perono es la encargadadel castigoen casocontrario.

Comovemosreflejadoen la cita de Sahagún,se elegíael día máspropicio
segúnel Jcna/amatlparacelebrarla confesión,de maneraqueéstafueramas
efectiva. El cronistasiguerelatandocómo el penitentedebíaadquirir copal y
madera,a modode ofrendas,queerannecesariasparael rito, y tambiénhabía
de adquirir un petatenuevo. El ritual sc podía celebrartanto en casa del
penitente,sí esteera un principal, o en casadel sacerdote,que habremosde
suponerestaríaen algún edificio del gran recintoceremonialde Tcnochtíílan.

[legado, barríamuy bien el lugar dondese había de tenderel petate
nuevo paraponersesobreel confesor. Y luegoencendíanitíego y echabael
copal en el fuego,el sátrapay hablabael fuegot..j» (Sahagún. 1982:Libro 1,
Cap. Xli: 36-38).

Hemoshabladoenel apartadoanteriordel siínbolismodela escoba,elemento
característicodelosatributosdeTiazolmeotí,enrelaciónala fertilidady fecundidad,
dado que antesde la siembradel maíz se barrían los campos,es decir, se
limpiaban.Estaideade limpiezaes la quese trasladaal rito de la confesión;la
escobarepresentaaquí la limpieza de las suciedades,los pecados,por lo que
figura de forma principal en el ritual de la confesión.

Cuandoel sátrapaacababala oración, dirigida a presentaral penitentea la
divinidad, sedirigía a ésteexhortándoleahacerunabuenaconfesión,a no olvidar
ningún pecado,atívírtiéndolede los horroresque le esperariansí eso ocurriera.

«Oído estoel penitente, luego hacíajuramentode tiecir la verdad:de la
maneraqueellos usabanjurar: tocandola tierra con la mano y lamiendolo que
se leshabíapegado:y luegoechabacopalli en el fuegoqueeraotro juramento
cercade decir la verdad»(...) (Sahagún. 1982: Libro 1. Cap. XII: 36-38).

Nos parece interesanteresaltarde este fragmento la forma de hacer el
juramento,en la queseentraen contactoy relacióncon la tierra, es decir, con
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la diosa madre. Sigue el cronistarelatandocómo el pecadorenumerabasus
faltasy, terminadala confesión,cómo el sacerdotesedirigía al penitentepara
imponerleunaseriede rigurosaspenitencias,segúnsus pecados:

<4...) te quierodecir lo que eresobligado a hacercuandodesciendana la
tierralas diosasllamadasCixiapopolti, o cuandosehacela fiesta de las diosas
de la carnalidadque se llaman Ixcuinameayunaráscuatrodías afligiendo tu
estomagoy tu boca. Y llegadoel día de la fiesta destasdiosas Ixcuiname,
luego de mañanao en amaneciendoparaque hagasla penitenciaconvencible
por tus pecados(.1» (Sahagún,1982: Libro 1, Cap.XII: 36-38).

Observamosaquícómo la penitenciapor el perdónseofrecíaa Tlazolreotl
en sus diversasadvocaciones,consistiendoen ayuno, y. como nos relata
másadelanteel cronista,en puncionescon púasde magueyen la lengua,orejas,
etc., pasándosedespuéspor los agujerostallos de mimbre, todo realizadode
formaritual y ceremoniosa.Tambiénpodíael sacerdotemandarotros tipos de
penitencias:

«O le mandabayrasa ofrecerpapelesa los lugaresacostumbradosy haras
imágenes.cubrirasconello tas imágenesquellevareshechassegúntu devoción
y harasen su presenciala ceremoniaacostumbradade cantary bailar en su
presencia(...)» (Sahagún,1982: Libro 1, Cap.XII: 36-38).

Selernosaclarael sentidodeestaspenitenciasal decirnosquelos sacerdotes
imponíancomo tales«la obligaciónde acudiren la nochea lasencrucijadas,los
santuariosde las cihuateteo,y de depositarallí vestidosde papel y ofrendas»
(Seler, 1963: vol. 1, 76). Terminadala confesióny realizadala penitencia,
Sahagúnnos dice que el pecadorregresabaa su casaprocurandono volver a
cometerlas faltas confesadas,ya que si lo hacíaya no podría evitar el castigo
pertinente,que teníaun caráctertemporal.

Vemos,pues,que la idea occidental del premio o castigo despuésde la
muertesegúnlas obrasrealizadasen vida no secorrespondeconlos conceptos
aztecasde cielo o paraísoe infierno, ya que era la forma de morir la que
determinabael futuro lugaren quevirina el alma, y no los hechosrealizadosen
la vida. Se confirmaríaasí que la ideadel pecadoen el mundoaztecaserefería,
comodijimos anteriormente,a un mal físicoo social,y no a una faltade carácter
sobrenaturalmerecedorade un castigodespuésde la muerte.

Es muy reveladorel comentarioque nos haceel cronista en relación a la
actitud de los indígenas,ya en tiempos de los españoles,donde se puede
observarel sentidosocial que la confesiónteníapara los aztecas,y cómo esa
concepciónperdurabaaúnen los tiemposde la colonia:

<(...)pensandoquecomoen el tiempopasadoporla confesióny penitencia
que hacianse les perdonabanaquellospecadosen el foro judicial. También
ahora,cuandoalgunomatao adulleraacógeseanuestrascasasy monasterios
y callandolo quehicieron, dicenque quierenhacerpenitenciay cavanen la
huertay barrenen casay hacen lo que les manden lEsta costumbre,puede
explicarsepor el hechodequeeranormal imponercomopenitenciael trabajo
en el templo (Sahagún, 1982: Libro 1. Cap. V[t: 3l2)j y confiesansede ahi
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algunos<tas y entoncesdeclaransu pecadoy la causaporquevinieronahacer
penitencia.Acabadasu confesióndemandanunacédulafirmadadel confesor,
con propósito demostrarlaa los querigen. gtkernadory alcalde,paraque
sepan que han hechopenitericiay confesadosy que ya no tienennadacontra
ellos la justicia (...)» (Sahagún, 1982: Libro 1, Cap. XII: 36-38).

Más adelante,en la obradeSahagún,se nosvuelveahablardela confesión,
enel capítuloquetitula «de la confesiónauricularqueestosnaturalesusabanen
tiempo de su infidelidad, una vezen la vida» (Sahagún,1982: Libro VI, Cap.
VII: 312-316>,dondedesdeun principio seencuentraya lamencióna Tezcat/ipoca,
al que se dirigen las oraciones;y más adelantenosdice:

«En presencia de VM. hablo,quesaberodaslas cosas,y sabedqueeste
pobre no pecó con libertad enteradel libre albedrío,porque fue ayudadoe
inclinado de la condición naturaldel signo en que nació» (Sahagún, 1982:
Libro VI, Cap. VII: 312-316)

Recordemosque T/azo/teot/. patronade los recién nacidos, imponía, a
través de sus sacerdotesy el Tonalamatí,el nombrey destinoa los hombres
segúnel signo que les correspondíapor el nacimiento,que podíaser favorable
o no. Tenemos,pues,que los hombrestenían un «atenuante»de su conducta
dadoporelsignoy hadoque les presidía.Pero,siguiendolanarración,encontramos
otro párrafoen el que parece contradecirel autor lo dicho anteriormente,
subrayandola culpabilidaddel pecadory negando,pues,su predestinación:

«Peropor tu propia voluntad y albedríate ensuciastey te mancillaste,y
te revolcasteenel estiercoly en las suciedadesde lospecadosy maldadesque
cometiste y ahorahas confesado»<Sahagún, 1982: Libro VI, Cap. VII: 312-
316).

Comentamosen la introducción al presenteartículo el problemade la
interpretaciónde la informacióncontenidaen las crónicas,debido a la visión
occidentalizadaque pudieran contener.Posteriormentehablamosde cómo
considerabael puebloaztecala vida despuésde la muerte,parael queexistían
diversosparaísosa losqueseaccedíasegúnla formademorir y, quizá,el status
social que se tenía en vida. El Tialocan, o paraísode Tía/oc, al que iban los
guerrerosmuertosencombatey lasvíctimasdesacrificio.El JardíndeOccidente,
el Tarnoanchan,residenciade las Ciltuateteo.Ypor último, el Míctfan,residencia
de Micrlantecu¿/i,señordel inframundo,al que,al parecer,iba la poblaciónen
general.Esteúltimo esel quelosespañolesidentificaronconel infiernocristiano,
quizáspor la localizaciónsubterráneaqueteníay por las macabrasrepresentaciones
del lugar y del dios.

«U) y te enviaráa la universal.casadel infierno, dondeestátu padrey
tu madre,el dios de! infierno y la diosa del infierno, abiertaslas bocascon
deseodetragarteati, y a cuantos hay enel mundo;allí te serádadolo quetú
merecisteen estemundo, segúnla justicia divina, y lo que le demandastecon
tus obras,de pobreza y meseriay enfemiedad:de diversasmaneras serás
atormentadoy afligido por todo extremo,y estarászambullidoen un lado de
miseriasy tormentosintolerables» (Sahagún, 1982: Libro VI, Cap. VII: 312-
316)
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Tomandoen cuentalo dichoanteriormente,y la visión y conceptode pecado
que teníael azteca,el presentepárrafono pareceencajaren la ideade pecadoy
paraísodel pueblomexica,por lo quepuedeentendersequeen él se plasmauna
visión cristianay occidental,tanto del pecadoy su castigo,como de la dualidad
paraíso-infierno,obra, quizá, de los informantesde Sahagún,que adaptaronsus
tradicionesa las europeaspara evitar, posiblemente,las represaliaspor sus
costumbrespasadas,a la vezquepudieranobtenerciertogradode consideración
ante el nuevoy tan distintosistemacultural queles era obligado adoptar.

En el capítulo mencionadotambiénse noshablade las distitaspenitencias
que tenía que hacerel pecador,incluyéndose,ademásde las ya expuestas,las
del sacrificio humano y la de la entregade limosnas, completandoasí la
variedadde las penitenciassegúnla gravedadde los pecados.

LA FIESTA: EL MES DE OCHPANIZTLI

«Al undécimomes llamavari ochpaniztli. El primero dia de estemes
hacían fiesta a la madre de los dioses,llamadaTeteo-Innano Toci, quequere
decir nuestraabuela»(Sahagún,1982: Libro II, Cap.Xl: 86).

Sahagúnnos dice que este mes del calendario azteca,«el mes de las
escobas»,llamadode Ochpanizrli, comprendíadesdeel día 21 de agostohasta
el 9 deseptiembre,perotengamosencuentaque,primero,estasfechascorresponden
al calendariojuliano y, segundo,quees posiblequeel autor, por su interésen
dar a conocerlo más posiblela cultura mexica, encajaraen nuestrocalendario
el complicadoy diversificado calendarioazíeca.

Ochoaes de la opinión queaTlazolteotl«no se le consagrabaningunafiesta
en especial;pero como Teteoinanle consagrabanla fiesta de Ochpaniztli»
(Ochoa, 1980: 72), pero ya hemos apuntadoque ambas denominaciones
correspondena unamismadivinidad,quizácornodistintasadvocaciones:«Esta
fiesta,quemarcabaelcomienzodelinvierno,eracelebradaenhonordeTíazoheotí
que allí erasiempreexhibida, acompañadade servidoresvestidosa la manera
huasteca,y conocidoscon el nombrede Huastecas»(Vie, 1980: 77).

«(...) bailabana honrade estadiosa,en silencio, matabanunamujer, en
gransilencio,vestidaconlos ornamentosquejuntabanaestadiosa»(Sahagún,
1982: Libro II. Cap. Xl: 86)

Sahagúnnos describeen estapartede su crónicael ritual de la fiesta de
Ochpaniztli,habiendode destacarel hechode que la mujer que representabaa
la divinidad, esdecir, a Tiazolteotí,era acompañadapor un séquitode mujeres,
especialmentecompuestopor «médicasy parteras»(Sahagún,1982: Libro II,
Cap. XI: 87), lo que nosrecuerdael hechode queestadiosaera su patrona,y
que presidiríaa su vez a las Cihuateteo,mujeresdivinizadas.

Siguiendo con el comentariode las descripciónde la crónica de Fray
Bernardino,hemos de resaltarel tipo de sacrificio que se realizabacon la
mencionadamujer que representabaa la diosa:
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«1...) y llevábanlacon gran silencioal cu dondehabíade morir. Subida
arriba.tomabanlaunoa cuestas,espaldascon espaldas,y deprontole cortaban
la cabeza,y luego la desollaban y tín robust.o mancebovestíasesu pellejo»
<Sahagún.1982: Libro II, Cap. XI: 86).

El sacrificio por desollamiento,el T/acaxipehualizt/í,era una práctica
generalizadaen aquellos ritos que hacían referenciaa dioses o diosasde la
vegetación,las cosechasy la tierra (Vie, (980: 78), y particularmentepara la
diosa T/azo/teot/ (Soustelle, 1982: 132). En el ritual del sacrificio llama la
atenciónel hechode que el sacerdoteque se revestíacon la piel dc la víctima
efectuabaun matrimonio simbólico y divino, que se subrayapor cl hechode
cargarsobre las espaldasa la víctima de la misma formaque en el ritual del
matrimonio,el esposocargabasobresusespaldasa la esposa(Vie, 1980:80).
Tlazo//coIl «encarnael nacimientodel maíz y el resurgir de la vegetacióna
consecuenciade un acto sexual» (Seler, 1963: 1-83), representadopor ese
matrimonio simbólico.El resurgimientode la vegetación,y por endede las
cosechas,esel carácterprincipal deestesacrificioque,por01ro lado,esorigina)
en el culto al principal numen del maíz y la vegetación.Xipe-Tútcc;de esta
manera vemos relacionadaa Tlazol/eot/ con estedios, como ya comentamos
anteriormente.Sonstellenosofreceotra puebade estarelaciónal comentarnos
que en «tlaxcala,el desollamientode las víctimasa Xipe-Totec era llamado
exqutnan,stn duda,ixcuinan,unode losnombresdela diosaterrestre>~(Soustelle.
1982: 133).

Estafiesta,ademásdel carácterpropiciatorio agrícolaquehemosvisto que
tenía,presentaun sentido iniciático que se plasmaen la crónica de Sahagún
cuandonos hablade la imposición de armasqueduranteella se hacía a los
ovenes.con lo que sc queríasignificar que se les considerabaaptospara la
guerra(Sahagún,1982: Libro U, Cap. Xi: 87). Hemosde consideraraquíque
Tiazolícotlapareceen algunasrepresentaciones,comoesel casode los Códices
Laud y Vaticano,con atributosy prendasmasculinas(móxtail)y con objetos y
armasde guerra(escudo,atidil y dardos)(Spranz, 1973: 208), y recordemos
también cómo Sahagúnnos describíaa Temecinancon escudo, por lo que
observamosuna nuevafacetaen estadiosa,el carácterguerreroque tomaba,al
menos en ciertos ritos, y que puede deberseu originarse en la fusión de
tradicionesen la religión azteca.

Otros sacrificios, aparte del de desollamiento,se realizaban durante la
fiesta.El sacritiopor flechado,el Tlacacalilizíli. y el autosacrificiodel miembro
viril, el Mo/cpu/izo,amboscon un fuertesentidofálico. El primeropor el hecho
de que la posiciónde la víctimase identifica con la del acto sexualde la mujer
y el envío de dardoscon la eyaculación,y el segundopor el inherentecarácter
fecundadory de fertilidad, tanto agrariacomo humana,queposee.Recordemos,
en apoyo a estahipótesis,cómo Que/za/coatisangrésu penesobre los restos
oscoshumanosrobadosa AI¿ctlaníecutl¿paradar vida a la quinta humanidad
(Vie. 1980: 78 y ss3; aunquetenemosque teneren cuentaque estetipo de
sacrificio tambiénexiste entre gruposno agricultorescomo los «indios de las
praderas»,pero que también puedeconsiderarseun ritual de fertilidad, si no
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agraria,síhumanao en relacióncon la tierra,parathvorecerlos donesterrestres
paraestos gruposcazadores-recolectores.

Vemos,pues, que en estafiesta se manifiestaun culto fálico, atribuido en
Mesoaméricadeformamuymarcadaa laregiónHuaxteca.Recordemoscómoen
el Códice Borbónico, «Tíazolteotí se representóen compañíade un grupo de
huastecas,o jóvenesataviadoscomohuaxtecas,quesostienensendosfalosentre
susmanos,acentuandoel caráctercreadorde estadiosa» (Ochoa,1980: 72).

CONCLIJSION

Finalizadoe[ presenteartículosehacenecesariaunasíntesisdelas principales
conclusionesen torno a la figura de T/azol/eot/.

En primer lugar, insistir en la imposibilidad o, al menos,dificultad, del
estudio y análisis de una divinidad aisladadel panteónazteca,pues,como
hemosvisto en el casode nuestradiosa, las relacionese interconexionesentre
deidadesson continuasy muy profundas.En el casode Tlazol/corI, hay que
recalcarsus relacionescon Tezca/lipocaen lo referentea la confesióndc los
pecados,y con Xipe-To/ecy otros númenesagrícolasen lo relacionadoa los
conceptosdefertilidady fecundidad.A esterespectopodemosconcluirtambién,
que el culto fálico estuvo vinculado a un culto a la fertilidad presidido por
Tiazoalteotí,y quenadatienequever con las perversionessexualescon que se
interpretanestosritos en las fuentes(Ochoa,1980: 74), fruto, sin duda,de un
poco profundo conocimientode la sociedady cultura azteca,y de la visión
occidentali-zadaquedela realidadindígenanostransmitenloscronistas,aspecto
ésteque comentamosanteriormente.

En segundolugar, recalcarla grancantidaddediversificacionesquepresenta
la diosa,que englobavariasadvocacionesy funciones,y que a su vez forma
partedel concepto,más general,de «diosamadre»y «tierra o madretierra»,
comprobandopor su fiesta que Tlazol/cotíera una diosa eminentementede
carácteragrario,propiciatoriodel resurgirde la vegetacióny lascosechas,que
se relacionadirectamente,como hemosvisto,con los diosesde la vegetacióny
del maíz.

Relacionadocon las actividadesagrariaspor la traslacióndel conceptoo
ideadelimpiezaa la de perdónde lospecados,tenemosel ritual dela confesión,
del que hay quedestacardosideasfundamentales.La primeraes el importante
papelqueel conceptoaztecade pecadoteníaen la configuracióndel ritual de
la confesión,y la segunda,el caráctersocial de mantenimientodel prestigio
dentrode la comunidadque tenía dicho ritual.

Finalmente,en el panteónazteca,que,comohemosdicho,se origina como
fusión de diversastradiciones,podemosseparar,aunqueno de formaestricta,
aquellasdivinidadesquecorrespondena un culto astronómico,diosesguerreros
y sangrientos,originariosdel norte; y aquellasotrasdeidadesquese asocianal
culto a la tierra y a la luna, vinculadascon los conceptosde fertilidad y
fecundidad,humanay terrestre,pertenecientesa la tradición del valle y sus
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culturassedentariasy agrícolas.Estasdosvertientes,querepitoestáníntimamente
relacionadas,puedenverse en la asociaciónde las primerascon lo masculinoy
de las segundascon lo femenino: la fuerzay la fecundidad,respectivamente.
Estehechose manifiestaen la preponderanciade deidadesmasculinas,dioses,
en el culto astronómicoy guerrero,que imponíanel continuoderramamientode
sangreparamantenercon vida al sol, numenprincipal. Mientrasque en el culto
a la tierra y la fertilidad encontramosmayor representaciónde divinidades
femeninas,diosasque personilicanla fecundidad,la vegetacióny las cosechas
y en las quesussacrificiosestánrelacionadoscon dichosconceptos.Aun así,no
olv dermisel carácterguerrero(le la diosaTlazolrcori, tal y como se manifiesta
en los ritualesde Ochpaniz//ide iniciaciómí de los jóvenes,fruto, seguramente,
de la fusión de esastradicionesmencionadas,y de la adaptaciónmexicade la
tradición huaxtecade la diosa.
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