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Prefacio general

A ESCRTTURA y el calendario, dos de los ejes fundamentales de la an-
tlgua civüización mesoamericana, fueron la base de una vasta pro-

duccion de llbros de contenido histórlco, religioso, cientlfico y de otras mate-
rlas. Destruidos Intenclonalmente por el peligro que slgnificaban para el
slstema colonial, extravlados o deteriorados pot el tlempo, se conserva, sin em-
bargo, mas de un£ veintena de llbros precolonlales en forma de blombo, hechos
de plel de venado o de papel amate, précédentes de los valles centrales mexi-
canos de Oaxaca y del area maya, ademâs de cientos de tiras, lienzos, mapas y
otras obras menores de cas! todos los rincones mesoamericanos.

En la antigua sociedad Indigena los llbros eran apreclados y tenian gran va-
lor, como lo senala un fragmento de los HuehuetlatoUi, o "palabra antigua"(fray
Juan BauUsta, 1988):

In amaxtli in tlacuilolli
in huel tlilantoc
in huel tlapalantoc
in ipan terni in quauhmitl
in ocelomitl
inic tocontlatlaxtica
inic toconpopouhtica
yhuan oncan mani coyauactezcatl
in necoc xapouhqui
in miction tlanecl
in ilhuicac tlaneci
inic oncan tontlachixtica
in quenamican in miction in ilhuicac

inic tonitztica in nohuiyan cemanauac

yhuan oncan ihcac in tomahuac ocopuli
in ahmopocyo
in ahmo ayauhyo

El libro, la escritura,
todo pintado de negro,
todo pintado de rojo;
sobre él se coloca la vara del âguila,
la vara del tigre;
con ella se va hojeando,
con ella se va leyendo.
Y en él esta el espejo amplio,
de ambos lados trabajado,
que ilumina el inframundo,
ilumlna el delo.
'En él se observa cómo es el
lugar del misterio, el Inframundo, el

cielo.
En él se miran todas las partes del

mundo.
y en él esta en pie el grueso hachón
que no produce humo
que no tiene niebla;



PREFACIO GENERAL inic nohuiyan tlaneztimani
incemanauac

inic hualittalo in itlahuizcaüo
in itonameyo immauh inmotepeuh

con el estan i luininudas todas las
partes del mundo,

en el es visto el amanecer,
el resplandor de tu pueblo.

En el antlguo mundo mesoamericano estas obras recibian otros nombres
generales. Lalengua nauutl tiene términos como amoxtli, "libro", in tlilli in Üa-
palli, "lo negro y lo rojo", o bien tlacuilolli, "escrltiira o pintura". Cada tipo de
obra recflbia su nombre segûn su contenldo: tonalamatl, "libro de los destines";
xiuhtlapoalli, "anales"; altepeamatl o tlalamatl, "libro de las tierras del pue-
blo"; yaotlacuilolli, "registre de las batallas", etc. Conceptos semejantes se en-
cuentran en otras lenguas indigenas.

Los mayas registraban textos mediante un sistema de jeroglifos y signes
fonéticos, perfeccionado durante muchos siglos, el cual ha dejado un testimo-
nio impresionante de su creatividad intelectual y artistlca en las inscripciones
de la época clâsica y en los codices de la época postclâsica.

En la amplia zona geogrâfica del centre y sur de la actual Repûblica Mexica-
na, se desarrollo, paralela a la escritura jeroglifica maya, la escritura a través de
imâgenes, la pictografla, que resolvió de modo admirable el problema de comu-
nicación escrita de una sociedad multilingue. Los signes para representar les
numéros, los nombres de los dias y les anos, la representacion pictôrica de un
sinfln de palabras, fueron comunes tanto a zapotecos, mixtecos, cuicatecos, tla-
panecos y popolocas, como a nouas, hnanu (otomies), totonacos y tenek (huas-
tecos).

Aprovechando hasta el maxime la fiierza expresiva e informativa de las imâ-
genes, perfeccionaron a tal grade este original sistema de convenciones pic-
tograficas, que fueron capaces de registrar con todo detalle los acontecimientos
de su historia, los conceptos y experiencias de su vida religiosa, las frases
poéticas y las metaforas filosôficas de su literatura.

Los versos nouas, conservados en antologias como la de los Romances de los
senores de la Nueva Espana (Garibay, 1964), remiten con mucha frecuencia a la
belleza del lenguaje pintade:

10

Xochipetlatipan
tocon ya icuilohua
in mocuic in motlatol
nopiltzin oo
ti Nezahualcoyotzin.
A icuiliuh moyollo
tlapapal xochitica...

Sobre un petate de flores
estas pintando
tu canción, tu palabra,
oh, mi principe,
noble Nezahualcoyotl.
Se pinta tu corazon
con flores coloradas...



En el auge de la clvlllzación mesoamericana deben de haber existido muchi- PREFACIO GENERAL
simos lft>ros, que eran a la vez expresión y estimulo de su genlo artîstlco. l'ara
entender y culdar este antiguo patrimonio, para continuar la tradiclon y enri-
quecerla, seguramente hubo muchos talleres y escuelas. Los autores son des-
crltos como sablos, guias esplrltuales de las comunidades, personas de profun-
dos conocimlentos, de mucha responsabuldad y vision.

Los mismos misioneros espanoles quedaron a veces impresionados por la
personalidad de los intelectuales indîgenas, como lo demuestra el retrato que
fray Francisco de Burgoa (1934) hace de un historiador mixteco:

...y ya catollcos, conocî a un venerable viejo, de muy gallarda disposición, talie y
cara, muy ladino, devoto, y notablemente avtsado, y doctrinado en los misterios de
nuestra santa fe catolica, y siempre vlvio y mûrie en opinion de lo ajustado, y sabla
grandemente las hlstorias de su antlgüedad, discerniendo lo falso que detestaba,
de lo verdadero de su nobleza, y casa solarlega, como pudiera un grande de nues-
tra Espana, y entre los demâs pueblos, le trataron con mucho respeto, que se me-
recla por su autortdad y venerable trato...

La destruccion y pérdida del gran acervo documental fue una de las expe-
riencias traumaticas de la conquista. Asi lo describe un contemporâneo de ese
proceso, el historiador de Texcoco Juan de Pomar:

Los que sablan las cosas mas importantes, que eran los sacerdotes, y los hljos de
Nezahualpltzintli, rey que fue de esta ciudad y su provincia, son ya muertos. Y demâs
de esto, faltan sus pinturas en que tenian sus historlas, porque al tiempo que el
Marques del Valle, don Hemando Cortes, con los demâs conquistadores entraron la
primera vez en ella, que habrâ sesenta y cuatro anos, poco mas o menos, se las que-
maron en las casas reales de Nezahualpltzintli, en un gran aposento que era el
archive general de sus papeles, en que estaban plntadas todas sus cosas antiguas,
que hoy dia lloran sus descendientes con mucho sentimlento, por haber quedado
como a oscuras, sln noticla ni memoria de los hechos de sus pasados. Y los que
habian quedado en poder de algunos principales, unos de una cosa y otros de otia,
los quemaron de temor de don fray Juan de Zumarraga, primer arzobispo de Mexi-
co, para que no los atribuyese a cosas de idolatria.

Es ironico que mucha informacion sobre el mundo precolonial se haya con-
servado precisamente en las obras de aquellos frailes y conquistadores que tan-
to combatieron la cultura indigena. Un ejemplo famoso es la Relation de las
cosas de Yucatan, escrita por el evangelizador y obispo fray Diego de Landa
(1986), ahora una fuente de Importancia ûnica para el estudio de los mayas: 11



PREFACIO GENERAL Usaba tamblén esta gente de ciertos caractères o letras con las cnales escribian en
sus libros sus cosas antiguas y sus clenclas, y con estas figuras y algunas senales de
las mismas, entendïan sus cosas y las daban a entender y ensenaban. Hallamosles
gran numéro de libros de estas sus letras, y porque no tenian cosa en que no hu-
blese superstlcion y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sln-
tieron a maravilla y les dlo mucha pena.

Pero este sistema de reglstro milenario (el testimonlo olmeca mas antlguo
data de muchos siglos antes de la era crlstlana) tlene tal vigor que aûn subsiste
entre los indîgenas de nuestros dias. Los tejidos de los tzotziles, los chinante-
cos, los /inonu y otros pueblos contienen textos bordados o hechos en brocado,
que se refieren a su concepción del mundo o a su historia. Ademas, pervive en
las comunidades una rica literatura oral que, a la vez que expresa los duros
golpes, las humillaciones e injusticias sufridas a raîz del somettmiento colonial,
aûn conserva los valores ancestrales de su cultura.

Unos cuantos ejemplares de aquellos libros o codices, que iluminan el mun-
do y en los que esta contenido el saber hlstorico y geografico indio, han sobrevi-
vido a los embates del tiempo: para algunos invasores fueron curiosidades que
sirvieron como présentes para funcionarios metropolitanos, dando origen asï a
su dispersion en museos y bibliotecas de numerosos paises. A partir de estos
manuscritos, conservados como tesoros en diversas colecciones, lejos de las co-
munidades indigenas, se formó poco a poco una disciplina cientîfica especiali-
zada, en la que se trata de combinar puntos de vista arqueológicos e historiées,
lingüisticos y filológicos, antropológicos y sociológicos; pero falta aûn la particl-
pación plena e igualitaria de los proplos indigenas, puesto que ellos son los
mejores expertes y los herederos de la cultura mesoamericana.

Ya en el siglo pasado se inlció el trabajo de publicar y edltar facsimiles, una
manera de rescatar este patrimonio cultural de la humanidad. Después que el
explorador y cientifico aleman Alexander von Humboldt reprodujo en 1810 sec-
clones representatlvas de varios codices en su obra sobre la geografia y la histo-
ria cultural de America, el arlstocrata inglés Edward King, Lord Kingsborough,
hizo accesibles por primera vez, en el ano de 1831, dieciséis codices mexica-
nos, que publlcó con dibujos del artista Italiano Augustino Aglio, pero sin estu-
dios interpretatlvos. Por las muchas deudas que le causó, esta obra le costó la
vida a Lord Kingsborough.

Para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de America, en
1892 se instalo en México la Junta Colomblna, la cual publico cinco codices, con
introducciones de Alfredo Chavero. A fines del siglo pasado y a principles del
presente, un mecenas norteamericano, residente en Francia, el duque de

12 Loubat, patrocino el avance de los estudios de la antiguedad americana e hizo



posible el estudlo detallado de estos codices, asi como la impresion de ediciones PREFACIO GENERAL
facslmüares y comentarios eruditos. De gran impacto ha sido también la con-
tribudón cientifica del investigador alemân Eduard Seler.

Después se formó toda una generación de estudiosos que contribuyeron a
editar fiientes y a poner el fundamento para el anâlisis riguroso de estos docu-
mentos y de su Iconografîa: Francisco del Paso y Troncoso y Manuel Martinez
Gracida (Mexico), Léon de Rosny y Ernest Théodore Hamy (Francia), Franz
Ehrle (Vaticano), Ernst Förstemann y Paul Schellhas (Alemania), Zelia Nuttall
(Estados Unldos), James Cooper Clark (Inglaterra) y muchos mas.

Nuestro siglo ha visto un avance continuo, tanto en la cantidad y calldad de
las reproducciones como en los anâlisis. Hay que tornar en cuenta que, por la
escasez o por el elevado precio de las ediciones facsimilares, muchos investiga-
dores tenian que usar calcos. Esfuerzos notables de divulgacion fueron la edi-
ción de dibujos de los tres codices mayas hecha por Antonio y Carlos VÜlacorta
en Guatemala (1930), y las reproducciones, coloreadas a mano, de una serie de
codices que publiée la Libreria Antlcuaria de Guillermo Echâniz en México, en
los anos trelnta y cuarenta. En aquel tiempo empezaron a saur muchos articules
y monograflas sueltas sobre diferentes manuscrites pictogrâficos, que con fre-
cuencia incluyen dibujos y fotografîas, como la edición del Códice de YankuiÜan
con el comentario de Wigberto Jimenez Moreno y Salvador Mateos Higuera
(México, 1940).

En la década de los anos sesenta, la Secretaria de Hacienda y Crédite Pûbli-
co edltó en cuatro tomos doce codices (con explicaciones de José Corona
Nunez), y la Sociedad Mexicana de Antropologia publicó tres (con los impor-
tantes comentarios de Alfonso Caso). Desde el ano de 1961 hasta la fecha, la
Akademische Druck- und Verlagsanstalt de Graz, Austria, ha publicado mu-
chos codices mexicanos con excelente calidad facslmilar, con la colaboracion de
investigadores como Ferdinand Anders, Hans Biedermann, Karl Anton Nowotny
y otros cientificos de diversos paises. Una sistematización y sîntesls del estado
actual de los conocimientos, asî como una extensa bibllografia, fueron presen-
tadas por John Glass y Donald Robertson en el tomo 14- del Handbook of Mid-
dle American Indians (1975).

Hoy, a quinientos anos de haberse iniciado la colonización de las Americas,
el Fondo de Cultura Económica (Mexico) y la Sociedad Estatal para la Ejecucion
de Programas del Quinto Centenarlo (Espana) hacen un esfuerzo conjunto para
contribulr al rescate y a la difusion del patrimonio cultural indigena de Mexico.

El anâlisis y la Interpretaclón de estas obras pictóricas han sido tarea, du-
rante siglos, de muchisimos investigadores de diversas naclonalidades, quie-
nes han dado su vision particular; solo hasta hace algunos atios. empezaron a 18



PREFACio GENEKAL influir en el estudio de los codices los conocimientos de los propios indigenas.
Hacemos votos para que, con esta edición, los indios retomen el hilo de su liis-
toria; para que, otra vez, como dice la "antigua palabra", sea visto el amanecer
y el resplandor del agua y del cerro de los pueblos indios, que resisten a los em-
bates de la explotación y la discriminación.

Luis REYES GARCIA
Centra de Investigaciones

y Estudios Superiores
en Antropologia Social

Nota bene: Puesto que desde el siglo XVI se han usado caractères latinos para escrtbir textos en
lenguas mesoamerlcanas (por ejemplo, en los llamados Codices matritenses y el Códice florentino.
obras de Sahagùn y sus Informantes), los autores siguen las convenciones ortogrâficas que en
cada una de estas lenguas han ido fijando algunos estudiosos hablantes de las mismas. For lo
tanto, el lector encontrarâ palabras como noua, tonalamatl, etc., escritas asî, en curslvas (norma ti-
pogrâfica editorial para voces de »Iras lenguas}, sin hache y sin acento, en vez de nahua y tona-
lamatl, grafias que siguen las convenciones ortogrâficas del espanol.

(En efecto, la Real Âcademia Espanola prescribe, en voces hispanas, el uso de la hache en las si-
labas hua, hue Cftuorache, /iiievo, aldehuela, etc.), no tanto por razones etimolôgicas (huevo < la-
tin ovum), sino como signo grâfico de una cuestión fonológica: en estas süabas la u- no desem-
pena función de vocal sino de fonema consonântico AX/-' /vçé.bo/. La in i s ina razon tiene la
prescripcion del uso de la hache en la silaha hie, en que hi- représenta el fonema consonântico
/y/ o /y/, hierba = /yér.ba/. Segûn el criterio ortogrâfico aquî seguido para el nauatl, la hache
marca una aspiración; D. gr., pinauhqui /pLnauliki/: S-ergonzoso'. En cuanto a los acentos, salvo
raras excepciones, las palabras en nauatl son graves (la penultima sflaba es la tonica: /nä.^atl/,
/pa.pa.lotl/), por lo cual esta lengua no précisa de acento grâfico.)

Véanse las nnrnias para la escritura del mlxteco en el cap. VI, pp. 43 y ss. Por supuesto, el uso
de las curslvas no rige para nombres propios de persona o lugares —v.gr., Quetzalcoafl, Nuu Dza-
vui—, como no escrlbirîamos Karl o Bonn en cursivas.

Todo esto, claro esta, no se aplica en las citas, pues se respetan las grafias y caracterîsticas de
las obras consultadas. salvo en algunos casos en que, para facilltar la lectura, los autores —advir-

14 Uéndolo—modernizan ortografia y puntuación. [E.]
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Introduction





I. Composición del códice

ft( L CÓDICE MEXiCANO conocido en latin como Codex Vindobonensis Me-
xicanus l, o simplemente Vindobonensis (de Viena), es un libro pic-

tórico precolonlal, précédente de la région mixteca y que hoy dîa se conserva en
Viena en la Biblloteca Nacional de Austria (Österreichische Nationalbibliothek).

Este libro antiguo consiste en una tira larga, hecha de 15 segmentes de piel
de venado, unidos con pegamento,1 y doblada como biombo, de modo tal que se
obtienen 58 paginas. En total, el manuscrit» mide aproximadamente 13.5 m de
largo y entre 21.5 y 22.5 cm de ancho, por eso las paginas tienen un promedio
de 26 cm de largo por 22 cm de ancho. Cada pagina fue cubierta con una fina
capa de estuco (yeso mezclado con almidón), sobre la cual se hicieron las pintu-
ras multicolores. A los dos lados de la extensa tira se pegaron tablas de madera
(de un tipo de pino u ocote) de entre 5 y 6 mm de grueso. Con estas tapas el
grosor de todo el cödice es de entre 61 y 68 mm, y su peso es de 2 697 gramos.
En realidad, se trata de dos codices diferentes; es decir, el Códice oindobonen-
sis contiene dos textes pictóricos distintos, ubicados uno en cada lado del
biombo:

1) El Anverso. Contiene 52 paginas pintadas, y describe el origen de los
reyes mixtecos y la época primordial de la hlstoria mixteca. Enumera los mas
importantes seres de la creacion y los Primeros Senores, a traves de un relate
sagrado de su nacimiento de un Gran Arbol, asociado con el pueblo de Apoala.
Narra las reuniones y los rituales médian te los cuales estes personajes fundan
los pueblos e Inauguran los senorios.

2) El Reverso. Comprende 13 paginas pintadas, y trata de la dinastia de
Tilantongo. Contiene la genealogia de los principes de este pueblo central en la
hlstoria dinâstica de la Mixteca Alta. Esta narracion se encuentra también, en
forma mas extensa, en otros documentes, como el Códice Bodley, el Códice Nut-
tall y el Mapa de Teozacualco.

1 Con respecte la descrlpción codicolôgica detallada de este Códice de Viena, véanse
Lehmann y Smltal (1929) y Adelhofer 0974). Para los pegamentos, véase también Martinez
Cortée (1970). 17



INTRODUCTION Para distingulr entre los dos lados, el Anverso esta numerado con numéros
arabigos, de l a 52, y el Reverso con numéros romanos, de I a XIII. Cuando se
numeraron las paginas, aûn no se sabia la secuencla ni el contenido de las imâ-
genes; por eso el códice fue tratado como si fuera un libro europeo, empezando
la lectura del Anverso de izquierda a derecha. Ahora sabemos que la lectura se
debe hacer de derecha a izquierda, por lo que la numeración del Anverso es
erronea: la pagina 1 es en realidad la ultima del relate, y la pagina 52 la pri-
mera. Sin embargo, como esta numeración ha sido ya establecida en la literatu-
ra cientîfica, y los estudiosos se refieren a ella, se mantendrâ para evitar mas
confusion. Esto significa que leeremos el Anverso de la pagina 52 a la pagina 1.
Respecte) al Reverso, la numeración es correcta.

Las paginas estân divididas en "renglones" por lîneas rojas, las cuales no
ocupan todo el ancho de la hoja, sino que dejan un espacio al final. Pasando por
estos espacios y siguiendo las lîneas rojas, la lectura avanza a manera de bus-
trófedon, o sea, alternando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y de
abajo hacia arriba (en el Anverso); o de derecha a izquierda (en el Reverso), a
semejanza de los surcos que trazan los bueyes al arar.

Para diferenciar los renglones se acostumbra agregar el numero del renglón
al numéro de la pagina, combinando numéros romanos con arabigos, y viceversa.
Los renglones del Anverso (verticales) se cuentan de derecha a izquierda y
reciben numéros romanos. Pero los renglones del Reverso (horizontales) reci-
ben numéros arabigos y son contados siempre de arriba hacia abajo. Asî, Vin-
dobonensis Anverso empieza en la pagina 52-1, esto es: en el primer renglón ver-
tical de la derecha, en la pagina 52. Pero el Reverso empieza en la pagina 1-3:
en el tercer renglón de arriba, en la pagina I.

Ambos lados del códice fiieron pintados en la época precolonial, en los Ulti-
mos decenios antes de la conquista espanola. El Anverso fue pintado primero y
el Reverso tiempo despues, en otro estilo. El autor del Anverso utilizo un trazo
muy preciso y equilibrado, lo que le da el efecto de "incrustado". El Reverso,
por el contrario, da la impresión de ser una copia hecha de prisa, de modo cur-
sivo, y poco cuidadosa, pues tiene varios errores. Al parecer, este apresuramien-
to por terminar el códice aumentó considerablemente al llegar a la pagina XII,
pues el pintor opto alli por una representación cada vez mas abreviada de los
personajes. Este lado Reverso del códice no esta terminado. Los Ultimos per-
sonajes registrados vtvieron en la primera mitad del siglo xv.

Por su contenido, sabemos que el Códice oindobonensis pertenece a la Mix-
teca, région ubicada en los actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, en
el suroeste de la Repûblica Mexlcana. Su territorio se divide geogrâficamente

18 en très partes: la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la Mixteca de la Costa. Puesto



que el Reverso trata de la dinastia de Tilantongo y el Anverso contiene nu- COMFOSICIÓN
merosas referencias a Apoala, suponemos que el códice fue hecho no muy lejos DEL D

de estas dos poblaciones. Esto es, el centra mismo de la Mixteca Alla.
Antiguamente floreciô en aquella région una gran civillzación, de la que aûn

se conservan testimonios artisticos en forma de monticules, templos, ruinas de
palacios y tumbas con relieves de piedra, vasijas multicolores, joyas de oro y
de piedras preciosas. Hoy dia la Mixteca es un territorio muy pobre y abando-
nado, con muchos problemas economicos, de érosion y de injusticia social. No
obstante el tmpacto de la colonizacion, actualmente varios cientos de miles de
personas siguen hablando la lengua mixteca. Muchos otros habitantes de la
misma région han perdido el conocimiento de la lengua original, pero com-
parten con los hablantes muchas costumbres y tradiciones ancestrales. Esta
conttnuidad de la civilizacion indigena en el présente es una fuente de primer
orden para llegar a conocer el mundo de los codices. Por otra parte, algunas re-
laciones geogrâficas, crónicas y otros documentos del siglo xvi nos proporcionan
información sobre la cultura mixteca antigua. Sin embargo, los datos historiées
son muy limitados y no permiten mas que una reconstruction muy parcial y va-
ga de la organización social y de las ideas religiosas (véanse Dahlgren, 1954;
Spores, 1984).

Solo sabemos que, politicamente, la région estaba dividida en diferentes
senorios, de los cuales Tllantongo era de los mas importantes. Cada senorio fue
gobernado por una dinastîa de principes (iya). Para estos nobles mixtecos se
pintaron los codices, como verdaderos libres que registraban la historia genea-
logica de su casa real, su descendencia divina, los rituales, los augurios y los
conceptos religiöses de su cultura.
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II. Historia del códice en Europa

*•• •

il o SABEMOS cómo llegó este manuscrito a manos de los conqulstado-
II res. ^Fue robado?, o ^fiie entregado por los mlsmos principes mix-

tecos a los espanoles recién llegados, para explicarles la disposición de la
région y la legitimidad de sus dinasüas?

Tampoco sabemos cómo fue enviado a Europa. Segûn un texto en latin, es-
crito en el códice (en el reverso de la p. 2), el papa Clémente Vu lo redbió "Jun-
to con algunas campanitas i tu] lus y una capa tejlda de plumas de papagayo" co-
mo un regalo de parte del rey Manuel de Portugal (1469-152l).1 Aquî hay una
incongruencia historica, porque el rey Manuel murió el 13 de diciembre de
1521, y Clémente VII (Giulio dei Medici, 1478-1534) no fue elegido papa hasta
el 29 de noviembre de 1523. Sea como fuere, el papa Clemente fallecio el 25 de
septiembre de 1534, despues de una vida agitada, llena de Intrigas y conûictos
polîticos, propios de su época. En su testamento, fechado el 30 de julio de
aquel ano, lego Florencia, su senorio, a su hijo bastardo Alessandro, y el resto
de sus posesiones —y con c lias también el códice— a otro hijo bastardo, el
Joven cardenal Ippolito dei Medici (1511-1535).

Entre los dos hermanos, Alessandro e Ippolito, existia una intensa rivalidad
de poder. Estando enfermo, el papa Clémente habîa expresado su preocupación
por la suerte de Ippolito, y en respuesta a esta inquietud, el obispo de Capua,
Nikolaus von Schömberg (1472-1537), un dominico de origen alemân y confi-
dente del papa, dio 2 000 monedas de oro a este Joven. Apenas un ano despues
de la muerte de Clémente VII, murió Ippolito, el 10 de agosto de 1535, segûn
parece envenenado, y dejando muchas deudas. Asi fue como von Schömberg ob-
tuvo el códice de la herencia de Ippolito; se lo dio en resguardo el cardenal
Giovanni Salviati, amigo de Ippolito y ejecutor del testamento. También en
1535, von Schömberg obtuvo el titulo de cardenal. Era un nombre muy religio-
se, dedicado a los estudios de teologîa. Su secretarie, en esos anos, fue el huma-

1 la historia del («dice de Vtena ha sido descrita en parte por IA-h mann y Smital (1929), cuva
version es repetlda y ampliada por Adelhofer (1974). Las partes que habian quedado oecuras en
su reconstruction han sido aclaradas por Toorlans (1963, 1964). 21



INTRODUCCIÓN nista y filólogo alemân Johann Albrecht Wldmanstetter (1506-1557). Este se
qtiedó con el códice, al morir von Schömberg el 7 de septiembre de 1537. Wld-
manstetter es el autor del texte en latin:

Codex iste Hieroglyphicorum Indiae Meridionalis dono missus fuit dementi VII Pon-
tifici ab Emanuele Lusitaniae rege cum tintinnabulis aliquot Indicis et stragula ex
plumis psitacorum contexta. Codicem mortuo Clemente occeptt Hippolytus Cardi-
nalis Medicaeus et hoc vita defuncto, Cardinalis Capuanus (qui ante annos aliquot
agrotante Clemente et de Hippolyto sollicita, ne post suum obitum egere cogatur,
sponte ex suis redditibus aureorum MM detraxit et Hippolyto fruenda ex nonnulis ec-
clesiasticis beneficüs tradidit), petüt hunc codicem sibi pro beneficia, ex haereditate
Cardinalis Hippolyti a Cardinale Salmato testamenti ipsius executore, darf. *

Orlglnalmente, el texte ténia tres renglones mas, pero fueron borrados. Me-
diante fotos con luz ultravloleta, se ha tratado de reconstruirlos, pero con resul-
tado dudoso. Probablemente en aquellos renglones se dijera que von Schöm-
berg, al morir, en 1537, lego este llbro, junto con otros, a Wldmanstetter.

Poco después, Widmanstetter regresó a Alemanla, donde Uegó a ser conse-
Jero del duque Luis X de Baviera y de otros importantes personajes politicos, a
la vez que trabajaba en sus estudios orientalistas. Murio el 28 de marzo de
1557. Su valiosa blblioteca fue comprada en 1558 por el duque Alberto V de
Baviera (1525-1579). Asi, el códice llegó a la corte de Munich, siendo sus
duenos posteriores los duques Guillermo V (1548-1597) y MaxLmÜlano I (1573-
1651). Se menciona en el inventario hecho por J. B. Fickler, del Gablnete de
Arte de Maximiliano I, como: Ein Buech das hinten und vorne aufgeht mit aller-
lei Indianischen Figuren, der Hyerogliphischen schrift nit ungleich. (TJn llbro que
se abre de atras y de adelante con varias figuras indias, semejantes a la escritu-
rajeroglifica.)

Durante la guerra de los Treinta Anos, el rey de Suecla, Gustavo Adolfo, in-
vadiô Alemania y, después de varias batallas, también conquistó la ciudad de
Munich, el 17 de mayo de 1632. El duque Maximiliano habîa huido. La ciudad
fue saqueada, los objetos del Gabinete de Arte se dispersaron. El códice llegó

* Este códice de Jeroglifos de la India Meridional tue enviado como regalo al papa Clemente
VII de parte del rey Manuel de Portugal, Junto con algunas cam pan M as Indias y una capa tejida
de plumas de papagayo. Cuando falleció Clemente, el cardenal Ippolito del Medici recibió el
códice, y después de la muerte de este, el cardenal de Capua. Algunos aiios antes, cuando
Clemente ya estaba eniermo y preocupado de que Ippolito, después de su fallecimiento, estu-
viera en apuros, este [el cardenal de Capua] habia sacado espontàneamente dos mil monedas
de oro de varios bienes eclesiasticos suyos y las habia puesto a la disposición de Ippolito. Por
aquel beneficio, tel cardenal de Capua] pidió al cardenal Salviati, ejecutor del teetamento de
aqucl [Ippolito], que de la herencia de Ippolito se le diera este códice.
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q(ue)m mlhl post ea ....ril rellquiis librorum oil.... Hippo(lytl) g
(MD)XXXVII gusto rum ...ar mest
(eo)dem a(nno) c(um) curiae prefectus propriudn) Récit).

El texto de Widmanstetter en el reversa de lap. 2 y el ensayo de una reconstruction de
los tres renglones borrados segûn una fotogra/ïa con rayos ultravioletas,

a manos del duque Guillermo IV de SaJonia-Weimar (1598-1662), quien acom-
panaba como aliado al rey sueco. Tal vez fue en esta ocasión cuando se borraron
los Ultimos renglones del texto de Widmanstetter, para ocultar el lazo del códi-
ce con el Gabinete de Arte de Munich.

Mas tarde, aproximadamente en 1650, el filólogo alemân Hiob Ludolf (1624-
1704) hizo una copia de una sección del códice (la parte Inferior de la p. Xtl),
entonces en Weimar, y la présente a su amigo danés Olaus Worm en 1651. En la
copia, que se conserva en la Biblioteca Real de Copenhague, Ludolf escribio en
francés:

Cet eschantiUon des figures Mexicanes a esté tiré d'un grand livre originel, qui se trouve
au gabinet de Monsieur le Prince Guillaume de [Saxe-}Weimar... fi a esté première-
ment... Roy de Portugal [qui l'a] donné au cardinal dont le Duc de Bavière a receu
ce Uvre... lorsque le Cabinet [du Duc] de Bavière fut pillé, Monsieur le Duc de Weimar
a eu le Uvre, dont nous parlons. *

Olaus Worm publlcó la copia en su libro Muséum Wormianum, descripción
historica de muchas curiosidades, en donde hizo el siguiente comentario (1655,
p. 383):

* Esta prueba de figuras mexicanas ha sido sacada de un gran libro original, que se encuentra
en el Gabinete del senor principe Guillermo de [Sajonia-lWeimar... Primeramente estuvo en
posesión del rey de Portugal, quien lo donó al cardenal, de quien el Duque de Baviera redbió el
libro. Cuando el Gabinete del duque de Baviera fue saqueado, el senor duque de Weimar obtuvo
el libro de que hablamos. 23



INTRODUCCIÓN Idem Ludolphus In sul recordationem, in charta, pedali longitudine, exarata obtulit
Hieroglyphica Mexicana, miris constantia figuris, vario colorum depictis, ex quibus
vix quisquam quidquam collegerit; duo autem ordines esse videntur, charta entm lata
est uncias quattuor. Magnum affïnitatem haberet, cum quibusdam ex üs, quae depixit
Clariss. Vir D. Johan deLaet lib. 5, descriptionisIndiae Occidentals cap. 10.*

El hljo del principe Guillermo, el también principe Juan Jorge I de Sajo-
nia-Eisenach (1634-1686), heredó el codice y lo présenté en 1677 como regalo
al emperador Leopoldo I de Habsburgo (1640-1705). El nuevo poseedor lo de-
posito en su Biblioteca Imperial en Viena, Austria (Kaiserliche Hofbibliothek),
donde fue inscrite como "rarisimo e incomparable manuscrite, que contiene
anales pintados del México antiguo, un preciosîsimo monumento del Nuevo
Mundo, por muchas razones muy conveniente para la Biblioteca Impérial". Por
eso se le llama Codex Vindcbonensis Mexicanus l (Códice mexicano de Viena 1).
La reproduction de una hoja en el catâlogo de Lambeck (1679) da testimonio
de la importance atribuida a la nueva adquisicion.2

Al convertirse Austria en repûblica, después de la primera Guerra Mundlal,
esta biblioteca recibiô el nombre de Biblioteca Nacional de Austria (Österreich-
ische Nationalbibliothek). Alli se conserva este codice mixteco, junto con la
colección de codices mexicanos de Dominik Bilimek, cura de la corte, o limos-
nero del emperador Maximiliano de Habsburgo, y director del Museo Imperial.

24

* Este mlsmo Ludolf, como recuerdo personal de si misrno, [me] regaló la Jeroglifica Mexl-
cana, pintada sobre un papel de un pie de ancho; consiste en figuras singulares, pintadas en va
rios colores. Casl nadie podria entenderlas, pero parece que hay dos renglones, ya que el papel
tlene très pulgadas de ancho. Tlene una gran afinidad con algiuias de las figuras reproducidas
por el senor Johan de Laet en su Description de la India Occidental, Libro 5, capîtulo 10.

8 La cita de Worm por Adelhofer (1974, p. 15) es la primera publicacion de una parte del Vin-
dobonensis. El geografo e historiador holandés Johan de Laet (1582?-1649) analiza en su obra
los dlbujos del Códice Mendoza, publicatie* por Samuel Purchas en 1685. Para una reproduction
fotografica de la copia de Ludolf, véase Honour (1975, p. 167), o Toorians (1983, p. 27). El texto
financés fue publlcadopor Bittmann Simons en 1963. Véase, infra, p. 24S, la reproduction que hi-
zo Lambeck de la pagina l del Códice vindobonensia.



III. Historia de la Investigación

IN EL SIGLO xvm, cuando ernpezó a nacer el interes cientifico por la
iantigua clviUzaclón mexicana, varlos investigadores (como Robert-

son, Clavijero, Fâbrega) mencionaron el Códice de Viena, interpretandolo gene-
ralmente como un documente de contenido histórico. La primera edición com-
pléta fiie la de Lord Kingsborough (1795-1837), inclulda en su obra monumental
Antiquities of Mexico (1831-1848).1 Para esta ëpoca ya se habia perdido la tradi-
cion precolonial mesoamericana, y estaban dispersas las obras pictôricas que
esta habia producido: los codices. Se habia generado, pues, una desvinculación
cast total entre los codices y la cultura que los habia producido. Como conse-
cuencia, los estudiosos —todos ajenos a la cultura indigena— entendian muy
poco de su contenido. Este desconocimiento, combinado con la corriente que
atribuia superioridad cultural y racional a Europa, fomento un injustificable
menosprecio y conttlbuyó a formar equîvocos y prejuicios entre los europeos ha-
cia otras culturas.

Es caracteristica de aquella época la evaluación que hlzo el conocido inves-
tigador aleman Alexander von Humboldt sobre el Vindobonensis:

Al echar una ojeada sobre esta informe escritura de los mexicanos, y la obscrvaciôn
se présenta por si misma, se deduce que las dendas perderân bien poco si nunca se
logra descifrar lo que un pueblo, poco avanzado en la dvilizaciôn, ha consignado en
sus Ubros. A pcsar del respeto que debemos a los egipcios, que tan poderosamente
han tnflutdo sobre el progreso de las luces, se debe recelar también de que las nu-
merosas uiseripciones trazadas en sus obellscos y en los frisos de sus templos en-
cierren verdades demasiado importantes. Estas consideraciones, tan jiistas como
pucdan ser, no deben, sin embargo, a lo que plenso, hacer que se descuide el estu-
dio de los caractères simbolicos y sagrados. El conocimlento de estos caractères es-

1 Para una Information mas detallada sobre estos aulores y aobre la historia de la disciplina,
asi como para la bibllografia corresf xmdiente, remitimos a la guia para el estudio de las fuentes
etnohistóricas de Meeoamérica (vease en los tomus 12-15 del Handbook of Middle American In-
dians, Robert Wauchope, compllador general). La guia contiene una documentacion léxico-mono-
grafica tan extensa que no es necesario repetir aqui las citas y referenda« detalladas. 25



INTRQDUCCIÓN ta intimamente llgado a la mltologïa, las costumbres y el genlo Individual de los
pueblos; arroja luz sobre la historia de las antiguas migraciones de nuestra especie
e interesa vivamente al filósofo, al presentarle, en los puntos mas alejados de la tte-
rra, en la marcha uniforme del lenguaje de los signos, una imagen del primer des-
arrollo de las facultades del hombre.8

La cita muestra una mentalidad que aûn subsiste: la cultura original de Ame-
rica es considerada inferior, aunque interesante para la ciencia, como material
sin valor propio pero atractivo para construir teorîas; un objeto utilizable y ma-
nlpulable para las preocupaciones filosoficas del mundo europeo. Tal vision eu-
rocentrica obviamente Impllca una gran limitacion: impide al investigador lie-
gar a un verdadero entendimiento, porque —en palabras del americanlsta
austriaco Karl Anton Nowotny— la venganza de las fuentes es el silencio.

La historia de la interpretación de los codices ha sido, y es, el dificil proceso
de reencontrar la cultura indîgena misma, sus valores y el respeto que debe im-
perar en las relaciones humanas. La investdgación cientlfica amplia del arte, de
la historia y de la escritura del México antiguo se inició a fines del siglo xix. El
erudito Investigador aleman Eduard Seier (1849-1922) escribió voluminosos,
detallados y fundamentales estudios de iconograiïa y etnohistoria, entre los
cuales destacan sus comentarios sobre toda una serie de codices. El maestro
Seier, sin embargo, no escribió un estudio integral del Vindobonensis, sino que
se limïtó a observaciones dispersas. Reconocló que este códice pertenecia a to-
do un grupo de codices —junto con los codices Nuttall, Bodley, Seiden y Colom-
bino-Becker—, y dio a este conjunto el nombre de Grupo Vindobonensis. Seler
pensaba que su contenido era de caracter rellgioso y astronómico. Cabe aclarar
que en aquel entonces, por el impacto de los hallazgos en el Cercano Oriente de
las tablas de arcilla con la escritura cunéiforme de Babilonia y la escritura
sumeria, estaba muy difundida la idea de que las mitologïas de las civiliza-
ciones antiguas mesoamericanas, al igual que las de Babilonia, se centraban en
los movimientos del Sol, de la Luna, de los planetas y de otros cuerpos celestes.
Esta corriente, que se conoce como "panbabilonismo", llevó a una interpretación
astralista de los documentes pictóricos de México. Ahora, esta interpretación as-
tralista ha pasado de modu y se ha hecho patente su carâcter erróneo.3

Seler mismo habia mantenido una actitud cautelosa y reservada frente al

a Humboldt, 1974, p. 287; véase también el comentarlo de Jaime LabaBtida en la introduccdón
del mismo libro (p. xxxiii). Nótese bien que en aquella êpoca —a principles del slglo pasado—
tampoco se sabia mucho sobre el caracter y contenido de la escritura egipcia.

8 Veanse, por ejemplo, Dorson (1955) y Loo <1988), para un anâlisis sobre la interpretación as-
tral ista y las razones para considerarla caduca e invalida. Sin embargo, hasta la fecha hay adep-

26 tos de esta teoria, y su influencia en el estudio de los codices es notable (veanse, por ejemplo,



Vindobonensis y no escribió ningun comentario completo. Mucho mas lejos llegó HISTORIA
el investigador austrlaco Damlan Krelchgauer, qulen analizó todo el Vindobo- DEAA

nensis y el Códice Nuttau como manuales esotéricos de astronomîa oculta. Otra
Interpretacion astralista, presentada con mas critica y sentido comûn, la encon-
tramos en la obra del americanista alemân Walter Lehmann, quien, Junto con
Ottokar Smital, hizo una nueva ediclón del Códice vindóbonensis en 1929, re-
producción facsünilar litografica de extraordinaria calidad para aquella época.
Llama la atención que Lehmann, en medio de sus calcules astronómicos, haya
observado cierto paralelismo entre una escena del códice, en la que se ve a un
nombre saliendo de un ârbol (p. 37), y una tradición mixteca que relata cómo
los primeros reyes nacieron de un ârbol. En aquel tiempo esta importantisima
observación no tuvo consecuencias, y aûn encontramos la interpretación astra-
lista, renovada con vigor, en varios estudios que el profesor vienés Fritz Rock
püblicó sobre el Vindobonensis, llamado por el Códice Kreichgauer.

Por otro lado, en México y en Rstados Unidos se habia desarrollado una co-
rriente de investigación que interpretaba los diverses codices del Grupo Vindo-
bonensis como documentas con contenido historica. Fueron historiadores loca-
les de Oaxaca los primeros que se esforzaron por conocer y evocar el pasado de
su region. El gran pionero de estos estudios fue Manuel Martinez Gracida (1847-
1983), quien reunió una enorme cantldad de informaciones históricas, arqueo-
lógicas, etnogrâficas y geograficas sobre los diferentes pueblos indigenas del
estado de Oaxaca. Su colaborador fue el profesor y poeta mixteco Mariano Lopez
Ruiz (1872-1931), quien —entre otras cosas— escribió un comentario sobre un
códice mixteco ahora extraviado. Otro maestro mixteco dedicado a la historia de
su région, y famoso por su papel en el desarroUo de la educación local, fue Abra-
ham Castellanos (1868-1918), autor de un manifiesto mistico —basado en el
Códice colombino— escrito en visperas de la Revolución mexicana. Castellanos
(1910) explica algunos principios importantes de su obra en el Prólogo:

En esta leyenda va parte de ml alma; pero soy de la mlsma raza y siento como mis
hermanos de la region del sur. Por otra parte, he seguldo la indole psiqulca de su len-
gua hablada, que es semejante en su organizaclón morfológlca a la indole de su
lengua escrita. El trabajo presente, por lo mlsmo, no üene mas mértto que el de la
paüenda India, y esta escrito espedalmente para levantar el espïiitu de los Indlos,

Séjourné, 1981, y Hochleitncr, 1987), especialmente por la traducción del comentario que Seler
escribló sobre el Códice Borgia (190*-1909, 1963) y la falta de una traducción de la obra maestra
de Karl Anton Nowotny, TlacuilolU (1961), que corrige los comentarios de Seler de manera pro-
funda y compléta. Francamente anacrónica es la afirmación de John Glase, en el Handbook of
M It idle American Indians (1975, tomo 14, p. 68), de que la interpretación astronómlca podrîa to-
davia arrojar resultados valiosos para el entendüniento del Códice vindóbonensis. 27



INIKDDUCCIÓN tan atenazados en su cemctenda como explotadoe en su ser. Es un deber ergulrse
contra la Urania, y dentro de cada linen lease mi grito de protesta contra la brutal!-
dad de los opresores.

La Importancda de la contribuclon de estos estudiosos radica en el hecho de
que empezaron a investlgar la cultura por sus propios valores: inventariaron y
coleccionaron diverses restes arqueologicos, docurnentos y codices, asi como
tradiciones ancestrales aûn vivas y otros dates culturales, buscando interpretar-
los siempre desde la perspectiva mixteca mlsma.* Son ellos también quienes
descubren el carâcter literario, poéüco, de los codices y entretejen en sus estu-
dios varias y hermosas descripciones vivas de la Mixteca, Nuu Dzavui, el Pais
del dios de la Lluvia, el escenario de todos aquellos acontecimientos historicos:

Este singular pais estaba cenldo en la antigiiedad mas remota por tres nos, el Ato-
yac, al oriente, que divldîa à los anUguos nusabi de la poderosa nacion teapoteca; el
rio de las Balsas, ai occidente y N.O.; y el de las Vueltas al norte. En esta extensa
zona se erizan altlsimas montanas, donde los linces desconfiados trépan en los can-
tiles, volviendo el ojo aviser à cada instante, con sus elegantes penachos en las ore-
Jas; alli donde el jaguar se lanza à persegulr al timldo venado, y las manadas de Ja-
balies corren con el estridente rechinar de sus colmillos; donde las parasitas
enseiian al pasajero sus racimos, y el maguey salvaje sus flores amarillas.

En esta extensa zona, hay vallecillos color de esmeralda, en cuyos centros cule-
brean las barrancas, donde anida el centzonde americano, este rnatlzador de la sel-
vâUca mûsica que canta à la naturaleza con mas belleza que el bardo con su lira
cuando surge en el horizonte la blanca luna. M il lares de ji Igueros trinan à la vez en
la espesura de los montes, y el agulla orguUosa hlende los aires saludando al sol. En
medio de esta naturaleza, entre las palmas de verdes abanicos, cuyos racimos mues-
tran en el otono sus preciados frutos, entre los encinos y los ocotes, saltando de
pena en pena como el lince vivaz, recorrian en otros tiempos los bardos nusabi, can-
tandole à las flores, al arroyo, à la nube, al rayo y al amor [Castellanos, 1910, p. 18].

Entretanto, otra tradicion importante se desarrollo en el mundo de habla in-
glesa: Zelia Nuttall, James Cooper Clark y Herbert Spinden hicieron avanzar
mucho el estudio sistematico del contenido historico, senalando como temas
esencialcs las biografîas de personales Importantes como el Senor 8 Venado y la
Senora 6 Mono, pero aûn no sabian a ciencia cierta de que région procedîan es-

* Estoe autoree no presentaren BUB reconstrucciones histôricas como anâlisls clentificos, sino
como leyendas. Era una forma evoeattva de hjsloriografïa, con un on educatlvo. Su contribucion
ha eido muchas veces subestimada y hasta ridicullzada por investigadores posterioree, quienen
exiglan mas rlgor clentlfico; tlenc, sln embargo, su propio valor. Veanse sobre este particular

28 Jansen (1967)-, y Rächer y Dürr (1968).



tos codices. Spinden llegó muy cerca de la verdad cuando comparó al Senor 4 HISTORIA
Lagarto, fundador del linaje en el Reverso del Vindobonensis (p. I), con el Senor INVESTIGACION
del mismo nombre mencionado como primer cacique de Tïlantongo, en la Rela-
tion geogrâfica de este pueblo. Nlnguno de dlchos investlgadores presto mucha
atención al Vindobonensis Anverso, por ocupar este una poslclón especial den-
tro de su grupo y ser de muy dlflcll Interpretación. Fue el arqueólogo mexlcano
Alfonso Caso qulen, Insplrado por el trabajo de Spinden, y con su analisis del
Mapa de Teozactudco (1949), demostró definltlvamente que el llamado Grupo
Vindobonensis provenia de la Mixteca y trataba principalmente de la historia
dinastica de aquella region.

Los protagonlstas de los codices Vindobonensis Reverso, Bodtey y Nuttall
—observó Caso— aparecen en la sección genealógica de dlcho Mapa de Teoza-
cualco. Un texto en espanol, escrlto en el mismo mapa, aclara que estos perso-
najes pertenecïan a las familias gobernantes de "niantongo y Teozacualco. Caso
publicó después una Interpretaclón detallada del Reverso del Vindobonensis,
explicandolo como la genealogia de los reyes de TÜantongo. A estos estudios
siguieron sus clâslcos comentarios a los codices Bodley y Seiden, cuyo contenido
es de esencial importancla para entender el Reverso del Códice oindobonensis.
Mucho menos complete y detallado fue su analisis del Anverso (Caso 1977-1979:
I, pp. 44 y ss.): lo definió, en termines generales, como un relate sobre la época
mitlca, inmediata anterior a las historias dinâstlcas mixtecas, una época en que
los dioses bajaron a la tierra y fundaron los senorios. Con ello, Caso siguió los
estudios mas extensos que Karl Anton Nowotny habia hecho sobre este particu-
lar (1948a, 1948b, 1959, 1961). Este especialista austriaco habia publlcado un
analisis profundo de la estructura del Anverso del Códice Vindobonensis, rela-
cionândolo con los relates sagrados mixtecos sobre la creación, contenidos en
fuentes escritas de la época virreinal. La pareja primordial, Senor 1 Venado y
Senora 1 Venado, que aparece en el iniclo del Anverso (p. 51), es mencionada
en la obra de fray Gregorio Garcia (1981 [1607], Libro Quinte, cap. w), segûn el
cual la cosmogonia mixteca empezaba asi (ortografia y puntuación moderni-
zadas):

En el ano y en el dla de la oscuridad y tinieblas, antes que hublese dlas ni aïios, es-
tando el mundo en grande oscuridad, que todo era un caos y confusion, estaba la
Tlerra cubierta de agua. Solo habîa limo y lama sobre la faz de la Tierra. En aquel
tiempo, fingen los indlos, aparecleron vlsiblemente un Dlos, que tuvo por nombre
un Ciervo, y por sobrenombre Culebra de Léon, y una Dlosa muy linda y hermosa,
que su nombre fue un Ciervo y por sobrenombre Culebra de Tigre. Estos dos Dtoses
dlcen haber sldo prtnclplo de los demâs Dioses que los Indios tuvleron. Luego que
aparecleron estos dos Dioses visibles en el mundo, y con figura humana, cuentan las 29



INTRODUCCIÓN historias de esta gente que con su omnipotencia y sabiduria hicieron y fundaroii una
grande pena, sobre la cual edificaron unos muy suntuosos palacios, hechos con
grandisimo artincio, adondc fue su aslento y niorada en la Tlerra. Y encima de lo
mas alto de la casa y habitation de estos dloses, estaba una hacha de cobre, el cortc
hacia arriba, sobre la cual estaba el clelo. Esta pena y palacios de los dioses estaba
en un cerro muy alto, Junto al pueblo de Apoala, que es en la provincia que llaman
Mixteca Alta. Esta pena, en lengua de esta gente, ténia por nombre Lugar donde es-
taba el Cielo.

Otra tradicion mlxteca con la que Nowotny logró relacionar el Vindobonensis
Anverso de manera convlncente es la ya menclonada por Lehmann, la cual rela-
ta cómo los prlmeros principes nacieron de un ârbol, en el pueblo de Apoala. La
primera version de este relate se encuentra en la introduccion a la gramatlca
mixteca de fray Antonio de los Reyes, publlcada en 1593:

Vulgar opinion fiie entre los natu rales mixtecos, que el origen y principios de sus fal-
sos dioses y senores habia sido en Apoala, pueblo de esta Mixteca, que en su lengua
llaman Yutu tnoho, que es Rio donde salieron los senores, porque decaan haber sido
desgajados de unos arboles que salian de aquel rio, los cuales tenian parüculares
nombres.

Una segunda version fue registrada por fray Francisco de Burgoa en el siglo
xvii (1934,1, p. 274):

La Mixteca, cuyo origen atribuian a dos arboles al Li vos de soberbios y ufanos de ra-
mas, que deshojaba el vieiHo a los margenes del rio, de la soledad retirada de Apoa-
la entre montes de lo que después fue población... con las venas de este rio crederon
los arboles, que produjeron los primeros caciques, varón y hembra, y de aqul por ge-
neration se aumentaron y extendieron poblando un dllatado reino.

Estos textos cxplican el nacimiento de un grupo de seres humanos de un ar-
bol, que aparece en Vindobonensis (p. 37). En la gran cantidad de jeroglifos to-
ponimicos que aparecen en el Anverso, Nowotny descubrió cuatro conjuntos que
son semejantcs a muchos otros manuscrites pictórlcos mixtecos, cuicatecos y
chochos, y que parecen representar los cuatro puntos cardinales. Este dato se
puede comparar con otro texto de fray Antonio de los Reyes:

En especial era tradition an ligua, que los dichos senores que salieron de Apoala, se
habian h écho cuatro partes y se dividieren de tal suerte que se apoderaron de toda

30 la Mixteca.



La combination de los descubrimientos de Alfonso Caso y de Karl Anton msroRiA
TW T .A

Nowotny oermltló un gran avance en la interpretacion del Códice vindobonensis; INVESHGACIÓN
asi com o la Identification del Jerogllfo de Apoala, pueblo tan Importante en los
textos cltados y en el codlce. Su nombre mixteco, Yuta tnoho, se puede traducir
de dlversas maneras: Rio que Arranca, Rio de los Senores, Rio de los Linajes. Su
Jerogllfo se conoce como "Rio con Manojo de Plumas", y consiste en una mano
arrancando plumas de quetzal, dentro de un rio (Smith, 1973a, p. 75).

Con base en estes conoclmlentos, se han escrlto varios otros estudios sobre
el Códice vindobonensis Anverso (por ejemplo: Corona Nunez, 1964-1967; Nichol-
son, 1978). Su actual interpretacion se encuentra resumlda, argumentada y
evaluada en dos publlcaclones reclentes y detalladas: Jlll Fürst, Codex Vin-
dobonensis Mexicanus I: A Commentary (1978), y Maarten Jansen, Huisi Tacu,
estudio interpretativo de un libro mixteco antiguo: Codex Vindobonensis Mexi-
canus I (1982).

Preclsamente por su referencla a los origenes de las dlnastias, el Códice vin-
dobonensis Anverso ocupa un lugar especial dentro del grupo de los llbros pic-
tericos mlxtecos. Habla de un mundo sagrado, anterior al de los anales históri-
cos, en el que los prlmeros senores, los ancestros dlvinos, fundaron los senorios
y dieron nombre a los lugares.

Acorde con el tema, el autor del códice usó un estilo literario formal, solem-
ne, caracterizado por enumeraciones, repeticiones y paralelismos. Es el estüo
del parangón mixteco tradicional, o —en terminos de los frailes domlnicos del
siglo xvi— el estilo del "lenguaje de los seftores": un mixteco muy elegante,
lleno de metaforas (véase Jansen, 1987).

Por muchos detalles, se nota que el relate fue compuesto con sumo cuidado,
de acuerdo con las tradiciones sagradas y los conceptos filosóficos mixtecos. La
estructura del calendario desempena un papel de primera importancia en esta
composición. Muchas fechas y nombres calendârlcos estan relacionados entre
si por su posición dentro del calendario. A la vez, este es mucho mas que una
herramienta Intelectual para medlr el tlempo: es el prlncipio que ordena el cos-
mos y establece lazos significativos entre tiempo y espacio, distribuye los dias
y périodes de acuerdo con las cuatro direcciones, y subordina todo a los dioses,
medlante diversas comblnaciones simbólicas. De este modo, la historia primor-
dial que nos relata el Códice vindobonensis se Inscribe dentro de una vision re-
ligiosa del mundo.

Tomando como base los conceptos mixtecos de nuestros dïas acerca del
pasado, se puede haccr la sigulente division:

1) El pasado reciente es "la época de nuestros diluntos abuelos y abuelas".
2) El pasado mas remote es "la época de los difuntos de antes", conocida 81



INTRODUCCIÓN también en espanol como "la época de los gentiles". Este ultimo termine hace
referenda a la introducclon del cristianismo (o sea la conqulsta espanola) como
una Incision profunda en la secuencia cronologlca.

3) El principle de la historia distingue la actividad de "los fundadores e tni-
ciadores".

4) Antes de ellos hubo oscuridad y tinieblas.
Q«i este marc 11 de referencia se enüende mejor el caracter del Códice vindo-

bonensis Anverso: al igual que el texte de Gregorio Garcia, trata precisamente
de "los fimdadores e inlciadores". De ahi las referencias a los origenes sagra-
dos en el Cielo, al Gran Ârbol de Apoala y a la primera salida del Sol.

El Reverso se puede considerar como una continuación logica del Anverso:
traza la genealogia de los reyes de Tilantongo desde aquella época de "funda-
dores e iniciadores" hasta los gobemantes del momento. Su paralelo mas im-
portante es el Códice Bodley, que contiene una version mucho mas detallada,
compléta y précisa de aquella d in ast îa de Tïïantongo.

Los codices historiées mixtecos tratan, en general, el mismo tema: la legiti-
mación del soberano en funciones, a través de un relato historico que demuestra
su descendencia de los fundadores divinos del senorio, su lazo con lo que se dls-
puso y se consagro en la época primordial, lazo cultivado mediante una secuen-
cia de rituales. Otro ejemplo importante de tal vision del pasado es el Popol
Vuh, el libre sagrado de los quiches de Guatemala.

En cuanto a estos codices, la labor interpretativa de Alfonso Caso ha sido
continuada y —en parte— enmendada por varios investigadores posteriores.
Entre ellos, Mary Elisabeth Smith ha contribuldo mucho al estudio sistemâtico
y a la identificacion de los Jeroglifos toponlmlcos mixtecos. En varios estudios
minuciosos, Nancy Troike ha incrementado nuestro entendimlento del estilo y
de las convenciones pictograficas utilizadas para construlr la narracion de los
codices. John Pohl ha analizado el papel de ciertos personajes dentro de la or-
ganizacion social-religiosa.

Un element» importante para el estudio del codice es la cronologîa de los he-
chos narrados. Caso elaboró una sincronologia compléta, una correlación de las
fechas mixtecas con fechas del calendario cristiano. Pero su obra adolece de in-
consistencias graves e implicaciones blologicamente imposibles, como casos de
mujeres que se casan en muy avanzada edad y tienen todavia varios hijos. Emfly
Rabin ha revisado este problema con mucha cautela y précision y ha propuesto
una nueva sincronologia, la cual corrige el trabajo de Alfonso Caso. Esta nueva vi-
sion cronologica es la que seguimos en nuestra interpretacion del Vindobonen-
sis Reverso.
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El arte de escribir

UESTRO 1TEMFO se ha hat il tuado tanto al aliabeto que muchos m i ran
con desentendimiento y —por lo tanto— con prejulcio otras formas

de esctltura. En Mesoamerica se desarrolló una rica y original tradicion de di-
versos sistemas de signos. En la region maya: una escritura fonética en jerogli-
fos, capaz de registrar palabras y oradones con absoluta exactltud; en el reste
de Mesoamérica: una riquisüna pictografla, la que encontramos ya bien elabo-
rada y perfeccionada en los frescos de Teotlhuacan (época clâsica). En ambos
sistemas, el d ttmjo figurativo, estillzado de acuerdo con las convenciones artls-
tlcas, es el componente bâsico. Pero donde los mayas preferian organizar pe-
queflos dibujos de manera que representaran palabras y sflabas, los demâs pue-
blos mesoamericanos mantuvieron el carâcter pictorlco, utilizando las imägenes
mismas como medio de comunicacion, inteligibles simultâneamente en diver-
sas lenguas. Esta caracteristica era muy util en una region cultural como
Mesoamérica, con tantas lenguas diferentes, tonales muchas de ellas.

Técnicas semejantes han sido también desarrolladas dentro de la cultura
europea, y siguen siendo importantes; pero como han perdido terreno ante la
alfabetizaclon, algunas han degenerado en simples sustitutos de la escritura,
meras formas de diversion. Asi, tenemos los juegos para adivinar palabras
ctfradas en dibujos, los llamados glifos, rebus o puzzle, pasatiempo popular antes
de la masiva difiisión de los crucigramas (véase Morley, 1915, para el clâsico
Juego iconomâtico con palabras en la literatura del desciframiento). Otro ejemplo
bien conocido lo constituyen las historietas o tiras cómicas y la astuta manipu-
lación del subconsciente a través de todo tipo de comerciales audiovisuales.
Pero esta pésima escuela de la mente débilita la capacidad de entender y apreciar
adecuadamente tanto la tradicion teonografica del arte europeo mismo como la
complejidad y riqueza de la pictografia mesoarnericana. Hacer comparaciones
entre la escritura del Mexico antiguo y los modernes glifos de Europa u Occidente
no sirve de gran ayuda, solo desorienta y confonde.

Es interesante, como ha hecho Karl Anton Nowotny (1961, pp. 11 y ss.), apli-
car a los codices algunas consideraciones generales obtenidas del estudio de los
manuscritos médiévales de Europa. Estes también fueron creados dentro de una 83



INTRODUCCIÓN

Fio. U. A rabm.Ait*e, and probably May«, ptnonal and place nam« wer« written in a coimpondlng manner.

La grafica cldsica de un rebus en la obra de Sylvanus Griswold Morley, An Introduc-
tion to the Study of the Maya Hieroglyphs (Washington, 1915). El texto es compren-
sible solamente en ingles: I (eye) believe (bee, leave) aunt (ant) rose (flower) can (can)

well (well) bear (bear) all (awl) for (four) you (ewe/lamb).

larga tradlcion de hacer copias perfeccionadas, combinando lo que prescrlbia el
contenido de los originales con nuevas modas decorativas, y reflejan tanto los
estllos artistlcos como las condiclones sociales y politicas de su tlempo. En Eu-
ropa se ha conservado una gran cantldad de tales libres. En Mexico solo una se-
lecclon arbltrarla y sumamente reduclda ha sobrevivido a las vlcisitudes del
colonialisme. Es importante tornar en cuenta este estado fragmentario de nues-
tras fuentes antes de aventurar afirmaciones generales al respecto. Nowotny ob-
serva:

En Mexico las Imagenes consUtulan una escritura, en Europa solamente las ilustra-
dones de un texto; pero esta diferencia no résulta muy importante. Estas imagenes
europeas, en la época medieval temprana, se conceblan en secuencias fijas y mas
tarde se crearon conjuntos de escenas pictoricas con muy poco texto, como la Biblia
Pauperum. En cuanto a su impacto décorative, las pinturas mexicanas son de cali-
dad superior a las europeas. La fuerza de la imagen no es restringida por aquella
lucha para expresar emodones o la realidad natural, que siempre estaba présente
en Europa.

El carâcter de la escritura en imagenes, tal como la encontraron los conquis-
tadores espanoles, fue tema de varias investigaciones por intelectuales del si-



glo xvi. Las primeras descripciones de libros, mapas y sign os en las Décodas EL ARTE DE ESCRIBIR
del Nuevo Mundo, del cronlsta Pedro Mârtlr, testlfican su gran Interes humanis-
ta en esta materia. De manera resumida, el Jesulta Joseph de Acosta (1962) ha-
ce las slguientes observaciones:

.. .porque tenlan sus figuras y jeroglificas con que pintaban las cosas en esta forma,
que las cosas que tenîan figuras las ponian con sus proprtas imagenes, y para las
cosas que no habïa tmagen propria, tenian otros caractères slgnlficatlvos de aquello,
y con este modo figuraban cuanto querian [...]. Pero porque sus figuras y caractères
no cran tan sufidentes como nuestra escrltura y letras, por eso no podian concordar
tan puntualmente en las palabras, slno solamente en lo sustancial de los conceptos.
Mas porque también usan referlr de coro arengas y parlamentos, que hacïan los
oradores y retórlcos antlguos, y muchos cantares que componïan sus poetas, lo cual
era Imposible aprenderse por aquellos jeroglificas y caractères. Es de saber que
tenîan los mexlcanos, grande curiosidad en que los muchachos tomasen de memo-
ria los dtchos parlamentos y composiciones, y para esto tenlan escuelas, y como
coleglos o seminarlos, adonde los ancianos ensenaban a los mozos estas y otras
muchas cosas que por tradiclon se conservan tan enteras como si hubiera escrltura
de ellas [Acosta, Llbro VI, cap. 7].

Para Acosta, qulen usaba como marco de referencia el pensamiento de "el
FUósofo", Aristoteles, una verdadera escrltura solamente séria aquel sistema
que reglstrara el habla. Hoy dia, después del surgimlento de toda una discipli-
na que se ocupa de la teorîa de los slgnos, la semlologîa o semióüca, tenemos
una vision mas amplla. Pero Acosta acerto al distinguir dos tipos de elementos
bâsicos en la pictografla mesoamericana:

1) Las imagenes: dibujos iconicos, muy estilizados, de objetos y seres: hom-
bres y mirjeres, casas, armas, arboles y animales.

2) Los caractères: se pueden llamar también ideogramas, y mediante con-
venciones arbitrarias remiten a asuntos abstractos o dificües de dibujar. Se tra-
ta de cierta cantidad reducida de signos: una voluta significa "habla", una
combinación de cuatro volutas "ofrenda", el signo que parece una A y una O en-
trelazadas "ano", etcetera.

En la practica, estos dos tlpos de signos se usan indiscriminadamente como
pictogramas. Para identificar los dibujos y para entender el lenguaje pictórico
de los codices precoloniales, contamos con la ayuda de las explicaciones de los
expertes del siglo xvi, escrltas en los mlsmos documentes como comentarios o
glosas. Con base en esta informacion se puede fbrmar una especie de "dicciona-
rio pictogrâfieo".

Es importante senalar que los pictogramas pueden ser utilizados de diver- 35



INTRODUCCIÓN sas maneras como significante* para referir a un significado, o sea que tienen
diferentes modes de signification. Disünguimos los siguientes:

I. El modo representative» o icónico, en que el signo es sünplemente un dibu-
jo reducido y esquemâtlco del significado (un objeto o ser determinado). Por
ejemplo, el dïbujo de una casa significa una casa o templo. Este modo es el mas
comprensible, y, desde luego, el mas elemental y difundido.

u. El modo indicative, en que el dlbujo de determinado objeto se refiere a una
acción u otro contexte en que este objeto desempena una función. El signo es un
indice, una indicación de algo mas amplio, y représenta visualmente solo una
parte del total al que remite: el significante tiene una relación metonimica con
el significado. Esto parece diflcil en la teorîa, pero es fâcil de entender en la
practica: el dlbujo de un ojo se usa para expresar, mas que el qjo mismo, la ac-
tividad asociada con el ojo, "ver". Asi, una casa o un petate llegan a significar
"matrünonio"; la flécha, "conquista"; etc. Este modo es utilizado con gran fre-
cuencla en los codices narratlvos para expresar, mediante objetos estaticos, las
actividades de los protagonistas.

III. El modo simbólico, en el que la relación entre significante y significado
es metafórica. Este modo es pluriforme, dificil de identificar y de interpretar,
ya que establece comparaciones entre unidades de orden diferente y opera den-
tro de la cosmovision y el simbolismo de la cultura en cuestión: una casa no se
refiere a una casa, ni al matrünonio, sino que puede significar "bueno" en opo-
sicion a "malo", representado por un crucero de caminos; la flécha puede ser
sîmbolo de poder, pero también de la mala influencia de determinado dios.
También podemos entender bajo esta rûbrica muchos atavîos de las deidades,
asi como aspectos del arte adivinatorio. Asi, este modo se utiliza a menudo en
los codices mantico-reUgiosos (el llamado Grupo Borgia). Simbólicas también
son muchas metaforas comunes de la lengua. El mixteco, al igual que otras
lenguas mesoamericanas, forma expresiones abstractas a través de difrasis-
mos, combinaciones de dos términos que expresan conjuntamente otro concep-
to: petate y trono significan "reino"; agua y monte, "pueblo"; etcetera.

IV. El modo literalmente glîfico, en que el significado es una unidad del ha-
bla, una palabra: "la casa" se lee huahi o vehe en mixteco, pero coui en nauatl.
Este modo se usa en nombres de personas o lugares, que, por su naturaleza,
son unidades fbnéticas. Pero existen diferentes maneras en que tal elemento
glifico puede funcionar, como:

a) Logograma: el significante expresa el nombre de lo que se dibuja, en la
lengua en cuestión. Desde luego la relación entre lo dibujado y su nombre
puede ser uno de los modos anteriores (icónico, indicative o simbólico), pero
generalmente se trata del modo icónico. Esencial para définir la función es el

36 hecho de que su valor fonético y su valor semantico van juntos. El signo de un



tem pi o en cuyo techo se ve un tablero azul U en o de estrellas es Huahi Andevul
en mixteco, o II huicacalll en nouât/, palabras que en sus respectlvas lenguas
slgnlfican preclsamente "Templo del Cielo".

b) Escritwa fonética: el significante es el dibujo de un objeto o ser, pero ex-
presa ûnicamente su valor fonétlco; es decir, el sonido del nombre de lo dibuja-
do sin incluir su valor semântico. Se hace aquî entonces un Juego de palabras
semejantes u homónimas. El nombre del conquistador Cortes se escribio como
coltic, "cosa torcida" en nauatl. De la misma manera, una casa (calli) forma
parte del glifo de Santa Cala (Catalina). Esta técnica la encontramos en los
codices mixtecos, que tienen la ventaja adicional de poder Jugar con las diferen-
tes tonalidades de las palabras, pues el mixteco es una lengua tonal. Para re-
presentar la palabra ndijin, "de buena vista", se recurria a un homônimo; ndijin,
"estar atravesado", y se dibujaban dos vigas o piernas cruzadas. Kâhnu,
"grande", se puede representar como kâhnù, "desbaratar, doblar". Un caso in-
teresante es el del nombre "Pie Flécha", propio de varios personajes historlcos.
Pie es saha en el mixteco comûn, pero nduhua en el lenguaje elegante y meta-
fórico que utilizaba la nobleza, palabra que corresponde a "flécha" (nduvua)
en el mixteco comûn. Asi, encontramos como nombre "Flécha de la Guerra", y
también la combinación "Pie/Flecha/Guerra", en d onde entendemos que pie es
un complément» fonético (homonimo) de flécha, aunque tal vez también expre-
se la connotaclon: "que anda en la guerra".

Existe también el dtfrasismo nduvua nuhu, "flécha y fuego", para slgnificar
"batalla" o "guerra". Por lo dicho arrlba, el signo "Re que Arde" se puede inter-
pretar como una representaclón alternativa del mismo difrasismo. Un nombre co-
mo "Serpiente de Fuego con Pie que Arde" se debe leer entonces como Yahui
nduvua nuhu, "Naual Bola de Lumbre en la Guerra". El mismo "Re que Arde" lo
encontramos también como simbolo augurico en el Codice Laud, en asoclación
con la diosa del Maguey y del Pulque; se combina alii con representaciones de ar-
mas que tien en el mismo significado mântico.1

c) Déterminante semantico: el element» glîfico no se lee, sino que solamente
sirve para Indicar la categoria de otro glifo, para garantizar una mejor lectura.
Una casa o un monte se agrega a un topónimo para hacer explîcito que se trata
de un lugar. También se pueden agregar elementos heraldlcos, como el âguila
con la serpiente que esta sobre el glifo de Tenochtitlan.

EL ARTE DE ESCRTETR

/•.'/ nombre del Senor 2
Agita, Serpiente de fue-
go que anda en la Gue-
rra. El fonema "pie" se
lee como nduvua, "flé-
cha", y forma parte de la
expresión nduvua nuhu,
"guerra" (Codice Nuttau,

p. 32).

1 No queremos decir con esto que el Codice Laud (ciiya procedencia exacta se desconoce) sea
necesariamente un manuscrito mixteco, ya que la combinación "Pie Flécha" es una metafora que
puede repelirse en otras lenguas. Pero la presencia de ta] signo si ilustra una vez mas que los
codices mixtecos y los codices del Grupo Borgia formaban parte de una misma comunldad Inte-
lectual.



iNraoDUcaóN No pretendemos dar aqui un anâlisis teörico complete, sino solo indicar la
complejidad del sistema. En la pictografla se combinan y mezclan los diverses
modos para construir signos, segun la conveniencia del pintor. Para el estudio
interpretatrvo de escenas dificiles puede ser util buscar los posibles significa-
dos, a traves de una exploration sistemâtica de estes modos de signification.
Pero, una vez acostumbrados al lenguaje pictórico, la mayor parte de los signos
se identifican con relativa facilidad, por ser comunes y convencionales.

Por los estudios que Alfonso Caso, Karl Anton Nowotny y otros investigado-
res han hecho sobre el particular, hasta cierto punto ahora podemos entender
bien las conventiones de la escrttura pictórica mixteca. Las escenas se forman
combinando los personajes, en diversas posiciones, con lugares y fechas. Cada
lugar es representado por un Jeroglifo toponimico, que consiste en un signo bâ-
sico y un elemento especifico. Los signos basicos mas frecuentes son monte, rio,
pueblo, pena y casa. También aparecen piedras, adoratorios, altares, temazcales
(banos de vapor) y pasajuegos (canchas para el Juego de pelota). Los nombres se
definen por un color o por la figura de un animal o un objeto pintado encima o
dentro de dicho signo basico.

Con frecuencia, los jeroglifos de lugares aparecen en combinacion con fe-
chas, pero estas no cumplen una función determinada dentro de la cuenta cro-
nológica, sino que son fechas sagradas que marcan precisamente el nacüniento
simboHco del lugar y la fondation de su dinastla. Son comparables con las fies-
tas de los pueblos de la actualidad: dedicadas a los santos patronos y celebra-
das de man era ciclica (cada ano), tienen un significado ceremonial, mas que
historico.2

La désignation de cada dia se forma con la combinacion de un numéro, del
1 al 13, con uno de los veinte signos. Por razones matemâticas, se da un total
de 260 (13 x 20) nombres de dias posibles. Dentro de la continuidad de estes
ciclos de 260 dias, se distinguen las unidades de 365 dias, los "afios solares"
(cuiya). Igualmente por razones matemâticas, solamente con ciiatro de los
veinte signos de los dias se puede empezar un ano: Caria, Pedernal, Casa y
Conejo. Estes, en combination con los 13 numéros, constituyen, en una secuen-
cia fija, los 52 "portadores de los aflos", es decir, los 52 posibles dias con los
que puede empezar un ano, los cuales pueden funcionar como nombre de ese
ano. Estes "portadores" son identificados como taies por el signo del ano, pare-

* Estas fechas de "Uempo no-duraciona] " han causado muchos problemas a los invesUgadores
(veanse Fürst, 1982, y Jansen, 1982,1988). Con frecuencia, Alfonso Caso las interpretó como mo-
mentos dentro de una secuencia historica. Precisamente por ello era necesarla un revision am-
plia y detallada de su cronologia (Rabin, 1981). Tant« en este aspecto como en otros, las inter-

88 pretaciones redentes de Melgarejo Vtvanco y de Brotherston provocan confusion.



cido a una A y una O entrelazadas. Una fecha se compone, pues, de un portador EL ARTE DE ESCRIBIR
del ano (o sea el slgno de un dia acompanado por el sünbolo A-O) y un dîa.

Hombres y mujeres se dlsttnguen por su topa: él lleva un maxtlatl —una ein-
ta de tela anudada alrededor de la clntura—, a veces combinado con una vestl-
menta ceremonial (en forma de camlsa larga, xicoüi); ella, una falcla larga has-
ta los pies con una camisa o quechquemitL Generalmente, el hombre lleva el
cabello corto, mientras que la mujer lo tiene largo y trenzado con cintas.

Normalmente, los seres humanos tienen dos nombres: uno calendarico, que
se basa en el dia en que nacieron, y un sobrenombre, de caracter poético. Con
frecuencia, el sobrenombre forma parte de la vestimenta o indumcntaria del
personaje, o aparece como una especie de yelmo.

Una escena en que un personaje aparece frente a otro puede representar un
encuentro. En el caso de una batalla, ambos individuos estan armados. El ven-
cedor agarra el cabello del vencido; el conquistador lanza su dardo hacia el lugar
conquistado.

El matrimonio es una forma especial de encuentro: un hombre y una mujer
se miran, generalmente sentados sobre un petate o dentro de una casa. Cuando
estan sentados o parados sobre el Jeroglifo de algun lugar, significa que son go-
bernantes de aquel senorio. Cuando ambos, hombre y mujer, miran en la misma
dirección, se trata de una pareja de cónyuges que forma parte de una escena
mayor: participan en una reunion o sirven para aclarar el origen de alguna per-
sona. Las personas solas que siguen a una pareja de cónyuges suelen ser los hijos
de ésta.

Un bulto mortuorio o un individuo con los ojos cerrados significa la muerte
de la persona mencionada. Cuando la muerte fue violenta, se représenta la
herida (sangre que sale del pecho).

Los sacerdotes se reconocen por su ungüento negro, los atributos de dei-
dades y de culto. Las ofrendas incluyen incienso de copal, codornices decapi-
tadas y tabaco molido que se esparce.

Los dioses, en su mayoria, son los mismos que los que aparecen en los docu-
mentes del mundo noua: los anillos alrededor de los ojos y los dientes largos
idenüfican al dios de la LJuvia (conocido como Tlaloc en nuuatl y como Dzavui
en mixteco antiguo); la mascara bucal y las plumas negras en la nuca
identifican al dios del Viento, la Serpiente Emplumada que es el Remolino
(Quetzalcoatl); una raya pintada verticahnente sobre el ojo, los colores blanco y
rojo asi como la piel de un desollado, caracterizan al dios Xipe.

Una figura especial en los codices mixtecos es un ser de forma redondeada,
a veces sin pies ni brazos, con ojos redondos y con las protuberancias distinti-
vas de las piedras y montanas. Su color prédominante es el rojo. Ha recibido
nombres como "figurilla OUin" (Lehmann) o Xolotl (Caso), pero con base en 39



INTRODUCCIÓN textos esciitos en mlxteco en algunos codices de la época colonial temprana, el
térmlno correcto se pudo reconstruir como Nuhu, palabra general para désignât
"deidad" (Smith, 1973b). Aûn hoy existen conceptos en la Mlxteca que pueden
aclarar su signlficado y funcion. El Nuhu o Tova es el dueno del lugar, el espîri-
tu de la tierra, que se manifiesta en forma de pledra. Es él quien toma el espi-
ritu de la persona que se asusta en el camino. Es a él a quien Invocan los curan-
deros cuando hacen una Hmpia, para sanar a los enfermos de "susto".

Todas estas imagenes y convenciones consutuyen la escritura pictogrâfica.
No son simples rebuses, ni apuntes mnemotécnicos incompletos, sino un sis-
tema original, capaz de registrar información detallada, con su propio estilo y
riqueza exprestva, un verdadero arte de escribir. Los codices son obras litera-
rias, cada uno con su propia forma y composicion. El Códice vindobonensis An-
verso, en particular, muestra una estructura muy bien pensada, con una belleza
compleja, que todavia enderra muchos enigmas.

4O



V El trabajo interpretative

•
A HABiDO progresos en el estudio de los codices, tanto en la identi-

J ficacion de los jeroglifos toponimicos, como en la comprenslón del
relato, de las ceremonias y de los conceptos. El entendimlento es mayor cuando
las escenas se relacionan con la realldad de la cultura mlxteca, tanto en el pasa-
do como en la acttialidad. Puesto que los codices son parte del patrimonio
historiée indigena, es décisive basar su explication sobre la lengua y la cultura
indigenas mismas. Son los propios mixtecos quienes tienen la clave para el
conocimiento profundo de este patrimonio. Aûn subsiste, sin embargo, tanto en
la sociedad como en la ciencia, una estructura colonial que dificulta a los indi-
genas el acceso a su propio pasado y a su propia cultura.

Sin embargo, las experiencias obtenidas de los dialogos y la colaboración
igualitaria entre indigenas y no indigenas han sido muy fructiferas y alentado-
ras. Nos referimos, por ejemplo, al simposio "La vision India: tierra, cultura,
lengua y der échos humanos", organizado por la fundacion MUSIRO en el marco
del XLVI Congreso Internacional de Americanistas, en Julio de 1988, en Ams-
terdam. Muy valioso en este aspecto fue también el "Taller de Lectura de los
Codices Mixtecos", organizado en Oaxaca en los meses de Julio de 1989 y 1990
por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropologia Social
(CIESAS). En el taller participaron estudiosos mixtecos y no mixtecos, quienes
examinaron conjuntamente escenas de diferentes codices y las anallzaron to-
mando como base la cultura indigena. Gracias a taies encuentros, al trabajo de
los investigadores y a las orientaciones personales de muchos mixtecos y cole-
gas, podemos présentât a continuacion un texto explicative de los dos lados del
Codex Vindobonensis Mexicanus 1.

Hemos preferido presentar esta explicacion en forma de lectura evocativa, o
"traduccion" interpretativa, en vez de hacer un comentario descriptivo y/o ana-
litico, porque creemos que los codices son verdaderas obras literarias, las cua-
les eran leïdas y recitadas por los especialistas de aquella época. Los signos de
la pictograßa contienen la informacion bâsica, que es la que constituye el men-
saje. Probablemente los interprètes eran conocedores de las formas y técnicas
de la literatura oral, y podian transformar las escenas pintadas en frases, de 41



iNTRODUcaôN acuerdo con el estilo florido del parangón. No hemos intentado reconstrulr ese
efecto llterario, sino que nos hemos limitado a parafrasear la información. To-
davia no hay una interpretación cl ara y coherente de muchos detalles, de modo
que recurrimos frecuentemente a términos descrlptivos inadecuados y poco ele-
gantes. Necesarlamente, tal lectura es fragmentada e hipotétlca, basada en el
nivel actual del desclfiramiento y con las consecuentes limitaciones. Es una de
muchus lecturas poslbles, como son poslbles diversas traducciones de una obra
literaria. La nuestra es apenas un primer paso. No pretendemos presenter una
explicación definitiva de las imâgenes, sino solo dar al lector una idea apro-
ximada del contenido, ademâs de mostrar un tipo de lectura del documenta.
Comparando las imâgenes con este texto, el lector podrâ reconocer los princi-
pales elementos y convenciones de la pictografla mixteca.

Para hacer presente el contexte cultural del códice y para acercar de nuevo
este documento historiée a los herederos de aquella cultura, a los mixtecos
mismos, incluimos una sección en la que présentâmes un intente de lectura de
una sección del Vindobonensis Anverso en lengua mixteca. Esta lectura slgue
los mismos principles de la lectura en espanol; por lo tanto, no prétende recons-
truir "la version original" ni reproducir las palabras de los escritores y lectores
precoloniales. De ahi que el texto que présentâmes no se haya escrito en el
mixteco antiguo —lo que séria muy difîcil, ademâs de que no tendria ningûn
sentido practice—, sine en una variante moderna de la lengua mixteca, la de
Chalcatongo.3 Este ejercicio contribuyó profundamente a nuestro entendimien-
to del códice.

Leer un códice es un trabajo muy lento. Estâmes conscientes de que esta in-
terpretación es todavia muy "fria", es decir, artificial y académica; bastante ale-
jada de la rica expresión artîstica del original. Espérâmes, sin embargo, que
sirva como punto de partida y como estimulo a los estudiosos interesados en
este extraordinario documento.

8 Esta variante es la lengua materna de la autora de la lectura, Gabina Aurora Perez. Para una
introduction a esta variante, véase Pérez Jimenez (1988). Para un analiste de su sistema tonal,
véase Paradas (1983). El mixteco de Chalcatongo es semejante a las variantes que se hablan en
los pueblos cercanos: San Miguel el Grande (Dyk y Stoudt, 1973), Yucu iti (Ortiz Lopez, 1982) y

42 Atatlahuaca (Alexander, 1980).



VI. La lengua mixteca

oco DESPUÉS de la conqulsta (1521), el alfabeto europeo comenzo a
reemplazar a la escritura plctogrâfica del Mexico antlguo. Durante

la época del Virreinato espanol fue bastante comûn leer y escribir en lengua
mixteca, como lo testtfican los documentos escritos en mlxteco, que se han con-
servado en los archlvos (especialmente el Archivo General de la Nation en la
ciudad de Mexico y el Archivo del Juzgado de Tepozcolula).

Ya en el siglo xvi los frailes dominicos se dieron al estudio de la lengua mix-
teca, con el fin de evangelizar a los indios; para ello, fray Antonio de los Reyes
escribió una gramâtica y fray Francisco de Alvarado compuso un diccionario.
Ambas obras se refieren a la variante dialectal que se hablaba en Tepozcolula
en aquel tiempo.

Durante los siglos posteriores, la lengua mixteca —al igual que todas las
lenguas del mundo— se ha desarrollado y ha sufrido varios cambios, pero basi-
camente contiene la misma estructura. Si comparamos la lengua mixteca que
se habla hoy dia con la -variante de Tepozcolula del siglo xvi, encontramos dife-
rencias de pronunciation, que corresponden a las variaciones dialectales, mas
la presencia de varios préstamos del espanol; pero gran parte conserva el mis-
mo vocabulario e idéntica conformation gramatical y muchos conceptos y expre-
siones que siguen vigentes.

El mixteco es una lengua tonal: existen très tonos diferentes, los cuales ayu-
dan a distinguir las palabras, pues mâchas de ellas se distinguen solamente
por el tono:

jâha (tonos alto y medio) = dar
jahà (tonos medio y bajo) = pie
jââ (alto y alto) = nuevo
jaa (medio y medio) = brotar
jaà (medio y bajo) = llegar



INTRODUCCIÓN por otra parte, hay que agregar otro aspecto: la melodia de la oración Influ-
ye sobre el patron de los tonos; esto qulere declr que los tonos de una palabra
pueden causar Importantes cambios en los tonos de la palabra que Ie sigue.

Todavia no se ha establecido una ortografia definitlva para la lengua mixte -
ca. La escritura del mlxteco antlguo sigue totalmente la del espanol. También
aqui utillzamos una ortografla derivada en muchos aspectos de la espanola: la
j se pronuncia como Jota, etc. La h se usa para escribir el saltlllo. Preferlmos es-
cribir sh en vez de x y escribir k en vez de c y qu, etcetera.

Hay una sexta vocal que en el espanol no existe: la4, que se llama "i herida",
que se pronuncia con la lengua en la poslcion para decir u y con los labios en la
posiclon para decir i.

Muchas palabras mixtecas son nasalizadas: se escribe entonces una n al
final.

El mixteco de Chalcatóngo, que es la variante que usamos aquî para nuestra
lectura, muestra algunas variantes fonéticas con respecto al mlxteco antlguo de
Tepozcolula; las mas importantes son las slgulentes.

Al sonido dz de Tepozcolula (Alvarado), corresponde una s o una sh en Chal-
catongo: a dzoco corresponde soko, "ofrecer", a dzama corresponde sahma,
"tela", a dzini corresponde shini, "cabeza".

A la s de Tepozcolula (Alvarado) corresponde una j en Chalcatóngo: a sacu,
"muro", correspondej'o/cu, "corral", a sica corresponde jika, "andar".

Ademâs, hay cambios en las vocales: huahi (Alvarado) en Chalcatóngo es
vehe, "casa", dzeque se vuelve siki, "Joya", yya dzehe hoy es iha siht, "deldad
femenlna", mlentras dzavui se reduce a sau, "lluvia"; andevui se reduce a an-
diu, "clelo"; etcetera.

Los tiempos y la conjugacion del verbo se expresan a través de prefijos y
sufijos: el prefijo ni- indlca que la acclón se realizó en el pasado, el prefijo ka-
expresa el plural, el sufijo -ya es propio de los seres dlvinos, el sufijo -yo sig-
nifica "nosotros".

Véamos algunos ejemplos de narraclones:

Nuu andiu nikandukoo iha nahmt
[En el cielo se asentaron los grandes senores],

donde nuu = "en", ndukoo = "sentarse", y iiahnu = "grande".

Nikachinuhmaya maayajinahanya
fEllos se sahumaban]:

chinuhma = "sahumar" (nuhmu = "humo"), maa = "mismo",jinahan = Indl-
44 cador del plural.



Nikakuuya ttkachaja kqjahayaja keeyo.jakuu chakuyo
[Eran remoltaos que daban lo que comemos, para que vlvamos]:

kuu = "set", ja = "que", jofca = "dar", kee = "comer", jakuu = "para", chaku =
"vivlr".

Niyoo4n viko kahnu:
nikanakuatahu ndekuun ichi le nikachinuhu taka Tooa

[Hubo una fiesta grande:
dieron gracias a las cuatro dlrecciones e hlcieron ofrendas a todos los Espiritus]:

yoo = "hay",-in = "uno", kahnu = "grande", nakuatahu = "dar gracias", kuun =
"cuatro", ndekuun = "todos los cuatro", ichi = "canilno", te = "y", chinuhu =
"adorar", taka = "cada", Tova = "Espirltu".

Una consecuencla de la varlaclón dialectal es la dlferencla en la escrltura
del nombre mlxteco de Apoala: Yuta Tnoho escrlben los autores del siglo xvi,
pero el nombre se pronuncla hoy dia, en el pueblo mlsmo, como Yutza Tohon.
En el mlxteco de Chalcatongo se dice Yucha Tuhun.

Los nombres calendâricos los damos en el mixteco antlguo de Tepozcolula y
agregamos entre corchetes, [ ], un térmtno descrlptlvo en el mlxteco actual de
Chalcatongo. Recuérdese que tanto para los numéros como para los signos del
calendarlo se usaba una termlnologia especial.

Los numéros eran:

LA. LENGUA MLXTECA

1: ça, co [4in]
2: ça, co [uuj
3: co [uni]
4: qui f kuun]
5: q, qhu [uhun]
6: nu [inu]
7: sa [usha]
8: na [una]
9: q, qhu [-un]

10: si [ushij
11: si, su [ushi-un]
12: ca [ushi uu]
13: si [ushi uni]

46



INTRODÜCaÓN Los signas (con sus traducclones convencionales) eran:

46

1) quevui [koo ktuj: lagarto

2) chi [tachij: vlento

3) cuau [vehej: casa

4) q, que [chilia]: lagartija

5) y o [koo J: serpiente

6) mahu [ndtyi]: muerte

7) cuaa [isu]: venado

8) sayii [iso]: conejo

9) tu la Indue ha}: agua

10) hua [ina]: peno

11) nuu [koso]: mono

12) cuone [icha yayuj: hlerba

13). huiyo [nuyoo]: caria

14) huidzu [kuini]: Jaguar

15) sa [yahaj: âgulla

16) cuit [üjiij: zopüote

17) qhi [nutaan]: movlmlento

18) cusi [yuchij: pedernal

19) co [sau]: lluvla

20) huaco [ita]: flor

1



Para contar el tlempo, para dar nombres a los (lias, los pueblos mesoameri-
canos usaban —y en varias partes siguen usando— velnte signes calendâricos
en una secuencia fija:

LA LENGUA MIXTECA

Lagarto Vlento Casa Lagarttja Serpiente Muerte Venado Conejo Agua Perro

Mono Hierba Cana Jaguar Aguila Zopuote Movimiento Pedernal Lluvla Flor

Estos signos son combinados con numéros del 1 al 13, los cuales se mues-
tran a contlnuacion:

11 12 13

La unidad bâsica asi creada consiste en un cldo de 260 dîas (13 x 20 = 260).
En nauatl este cido se conoce como tonalpoauî, es decir, la "cuenta de los dîas".

El primer signo es Lagarto; de ahi que el primer dia del tonaJpoalli se Uame
"1 Lagarto": la comblnacion del primer numéro con el primero de los veinte sig-
nos. Asi, se cuenta consecutlvamente: 1 Lagarto, 2 Viento, 3 Casa, 4- Lagartija,
5 Serpiente, 6 Muerte, 7 Venado, 8 Conejo, 9 Agua, 10 Perro, 11 Mono, 12 Hier-
ba, 13 Cana, 1 Jaguar, 2 Aguila, 3 Zopilote, 4 Movimiento, 5 Pedernal, 6 Lluvia,
7 Flor, secuencia que aparece en la pagina siguiente. 47



DTTRODUCCIÓN

A éstos segulrîan 8 Lagarto, 9 Viento, etc., basta llegar a la combinación del
decünotercer numero con el vigésimo signo: 13 Flor. El tonalpoalli es el ciclo
del arte adivlnatorio: cada numero y cada signo tienen su patrono divino y sus
pronósticos especiales.
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Una fecha compléta: el nacimiento del famoso
Senor 8 Venado, Garra de Jaguar, en el Ano 12
Cana, dia 8 Venado [= 1063 d.C.J, segûn el
Códice Nuttall, p. 26. Comparese con la representa-

tion del Vindobonensls Reverso, p. VII.



SEGUNDA PARTE

Lectura en lengua mixteca
(variante de Chalcatongo)

Orlgen de los reyes mixtecos



Tutu anahan ja janl tuhun
ndesa nlkandukoo
taka fm n taka teyu Nuu Sau

El libro antiguo que relata
cómo fueron fundados
todos los senorios de la Mixteca



VII. Lector a del Anverso
(paginas 52-21)

NDAHA TLTU 52

1 Shraan nuu niyoo and4u.
2-3 Yaha kuu tuhun shahu

Ja kachinuhu jiin inu,
ja niyoo shraan nuu nuu andfei.

4-5 Nindukoo nuu, nindukoo kiu
Shrahaka niyoo naa nijiko nuu,
vasa nikachihi yuku k4u
te nikakahu k4u.

6 Xindukoo te nisnaha nuu kana Xuhu,
7 nuu kee Nuhu.
8 Xindukoo nd4yi,
9 nindukoo iha sutu

Ja ndiso inu ja nakuatahu te chinuhu.
10 Nindukoo te nisnaha

ndechi kana nducha,
11 nikandukoo te nikakuu yuku,
12 yoso toho n4n4,
13 Jaku yuu nuu yoo ii:
14 Nuu Tuun,
15 Nuu Kuijin,
16 Nuu And4u,
17 Nuu Teyu,
18 Nuu Yuchi,
19 Nuu Yunu nahnu.
20 Jaku yuu nuu yoo ii, nuu iya ita chiyi,
21 nuu iya yuku nuu ndaha jicha.
22 Vehe nuhu tuun ii,
23 te vehe anil nuu teyu.
24 Nuu and4u nikandukoo Iha nahnu, 53



LECTURA EN LENGUA ndoso Ja kalahu tiun, f
MJxrECA toho sUri te toho yU,

25 Nananuu te Tatanuu,
26 ja kachlnuhuyoya.

{

NDAHA TUTU 51

1 Iha Cacuaa [l Isa] Nanaftuu
2 te Iha Cacuaa [l Isa] Tatanuu,

nlkachlnuhmaya maaya jinahanya
jiln susiakutu, jlin Inu.
Xiknkuuvu tikacha,
Ja kajahaya Ja keeyo, jakuu chakuyo,
te suan nikakeiya ja kuuyo suni.

3-4 Nikajaln tata nd+hi ja kachaku
te kayoo stk4 nuyiu. ,
Nlkakaku nayiu anahan,
nayiu sliraan.
kuun toho ja nikanani:

5 1ha Cachi [l Tachl],
6 1ha Sachi [7 Tachl], *
7 1ha Cachi [12 Tachl],
8 Iha Sichi [13 Tachl],

ja nlkakuu nuu,
sachaluuika te ka na Iha Ndikandll,
ja nikajika H4 kwH nuu nuyiu,
sachahanka te ndekuhun sahma.
IM nikajika sik» nuyiu
chi tu kmt4 nlyoo nuu;
nlkakuu ndahu, nlkakuu kee.
Yoo nlkajlto,
nlkakuu t&haa, nlkakuu Ukana shini.

9 Nlkakaku iha nduchl nd4u,
10 1ha nduchl (nun, t
11 Iha yaa nuhu nuu Ujalum nuhu,
12 1ha nuhtna jatu, nuhma su si a tu un.
13 Iha yuchlja tavanuhu.
14 Kajlto te kajlnl nou nlkuu Ich! yatu,

54 kajlto te kajini Ja vel ichl nuu, <



15 kakuu ihaja yoo suku,
Ja ndihujlln sahtna 11,
Ihaja skaku ndihi.
Nlkakaku l ha Koo:

16-17 Iha Quiyo [4 Koo] te Iha Sayo [7 Koo]
18 Iha Quiquevui [4 Koo kiu l
19 te Iha Siquevui [11 Koo tóu],

20-21 iha koo yuchi, iha koo yuu.
22 iha koo tuun nduu,

23-24 Iha koo nunu, Iha koo vlko,
25-26 Iha koo tehyu, Iha koo ndiy+,

27 Iha koo ini jlin tutu kuljln,
28-29 Iha koo vahu, Iha koo kuini,
30-31 Tova [Nuhu] yuu tuun te Tova yunu tuun,

JLECTUHA
DELANVERSO

NDAHA TLTU 50

1-2 Ün4 Tova toto te ant Tova [ami] yunu kuil,
uu sutu ja ii i ka i umi:

3-4 Iha Sasa [7 Yaha] te iha Saco [7 Sau],
5-6 Tova nutaan, Tova yuu nuhu kayu,
7-8 Ihajlhinin*, ihakutu nlnenujiin nd4hy4

—ndenduuya kakuu ihaja kandlso kuehe-
9-11 ja ndlso sik4 tutu, stk4 yuu kuil, sik* icha.

12 Kajito te kajlni nou nlkuu iclii va ta.
kajlto te kajini ja vel ichi nuu,

13 kakuu ihaja nduu,
Ihaja skaku m UI H.
Kuia4n, kuia kahnu, ja luu shraan kaa:

A l kula Qhucusi [5 Yuchi]
k4u Qhucusi [5 Yuchi] —k4u il, vlko nuu.

14 Nlkachaakoyo tohojakakuatahan,
15 toho ja kachlhi ndua nuu nuhu.

Nikakihin ichi te kajangoyo
16-17 Tova yuu tuun te Tova toto,
18-19 Tova yunu tuun te Tova yunu kuil.

20 te uu sutu —iha Sasa [7 Yaha]
21 te iha Saco [7 Sau]—,

22-23 Tova nutaan te Tova yuu nuhu kayu. 55



LEcruRA EN DENOUA A 2 Kuia Sisayu [13 Iso], kiu Qhuhuiyo [7 Nuyoo],
MKTECA A 3 Kuia Cocuahu [3 Vehe] kiu Saco [7 Sau]:

kuankoyo ichi jiin susla kutu jlln inu
24 nuu indll yunu kahnu, yunu il,

nuu yoso nuu kayu inu.
25 Nikajaa uu sutu, iha Saco [7 Sau]
26 te iha Qhuquu [9 ChUla],

jiin yuku nuu ja nikasoko nuu yunu li.

NDAHA TUTU 49

A 4 Kuia Cahuiyo [1 Nuyoo]
kiu Caquecui [1 Koo kiu],

A 5 kuia Qhucuaho [5 Vehe]
k4u Sayo [7 Koo] —k4u il,

1 kohyo nuu kanana ita,
2 nuu yoo nuhu tuun, nuhu vaha,

3-4 nuu luu, nuu stk4.
Nikatandaha

5 iha Quihua [4 Ina] Nananuu
6 te iha Naquevui [8 Koo khi] Tatanuu,
7 te nikandukoo nuu andiu,

toho ^-hi te toho yil,
ja kakuu iha nahnu,
te nJkaskaku:

8 iha siht yoko, ja nikana chii nuhu,
9-10 tohina luu te tohina kuka,

Tova ja kajaha shuhun.
11 Iha Quihua [4 Ina] Nananuu
12 te iha Naquevui [8 Koo kkij Tatanuu,

kachinuhmaya maaya jlnahanya
jiin susiakutu, jiin inu,
te nikachlnuhu ushi uni yuu:

13 yuu ndil,
14 yuu kuii,
15 yuu nuu kajahni k4t+

Ja kasoko te kanakuatahu nuu Tova,
16 yuu ndua,

56 17 yuu kuini,



18 yuu ndikaha, LECTURA
19 yuuttyondoo DELANVERSO
20 yuu timll,
21 yuu vita,
22 yuu andiu,
23 yuu nuu kajaln nuhni ita,
24 yuu nlkava,
25 yuu ja luu shraan kaa.

26-27 Tachi sihi uhu, Tachi yli uhu
nlkachirïuhmaya maaya jtnahan

A 6 nuu kula Sicuaho [10 Vehe],
k4u Nacuii [8 Tijii] —k4u U.

A 7 Kula Sicuaho [10 Vehe]
tóu Qhuchi [9 Tachi] —k*u 11—

29 nikaku iha Qhuchi [9 Tachi] Koo Sau,
28 chi nikava yuu yuchi kahnu

NDAIÎA TUTU 48

Koo Saujanani:
1 iha kachi kuijin,
2 iha luu,
3 iha ku ka.
4 iha stk4 soho tiyehe te kachlnl kuini,
5 iha stk-t- soho kaa kuijin te ishi t4taka,
6 iha ja saha tasi,

ja jlko yava jiin sihta ndij*,
7 Iha s4k4 koho kuu,
8 iha tikacha ja ska vu maa,
9 ihajachlhl nduanuunuhu,

10 iha ja kuatahan.
11 iha yuu,
12 iha ja nakuahan shahu,
13 iha ja kana yaa ini,
14 Iha chaa tutu,
15 ihajandisoTovaüü,
16 iha ja ndiso Nuhnl Yunu ü ini.

A 8 Kula Nusayu [6 Iso]
feJu Sahuaco [7 Ita] —kki il. 57



LECTüRAENLENGUA \-j Nuu andtu kaislku Tatanuu nahnu,
M™1** 18 lha ndoso Ja katahu tiun,

Ja chMuhuyo.
19 Koo Sau nlnakihin tuhun tlun,

Ja nlkajaha Tatanuu nuu,
ndth* iidcsa yoo nuyiu,

A-D ninaklhin ndekuun vehe nuhu:
Vehe Yunu Nahnu,
Vehe Tiyehe
Vehe Nuhni Yunu 11,
Vehe Tova Ja yoo suku jiin sahma 11.

a-d Nlsakutu maa te ntklhln taka ndatlun
Ja kuu yee maa Koo Sau,
sä nikakmi:
nahna tachi, kachinl, tuun, sahma, ndua,

e-f te uni yuku.
A 9 Kuia Nusayu [6 Iso]

kiu Qhuhuiyo [5 Yoo] —k4u 11.
20 Sik-t yoho tuun, tunkuayu 11,

Jajlko sanl jlko ttkacha,
nlnuuvel Ichl and4u

21 iha Qhuchi [9 Tachi] Koo Sau,
22-23 lha yaha, iha sukunyuu,
24-25 Ja ndlso uu vehe nuhu

—Vehe Iha Ndikandil
te Vehe Iha Nikuii.

26-31 Suan nichaa Koo Sau nuu yuku,
nuu nducha, nuu vehe.

•

NDAHA TUTU 47

1 Tatanuu Iha Naquevui [8 Koo khi]
2 te Nananuu lha Quihua [4 Ina]

jiln nd*hi sehe jlnahan,
ja nlkanani:

3-4 tohina luu te tohina kuka,
5 te lha sihtja nlkana chll nuhu,

nd4h4 vll nikajanatahan Koo Sau,
58 nikajahnl 4n chuun yuku



te nikajoso nuit, LECTUHA
nlkaskana Inu ndekuun ichl, DELANVERSO
te nlkachlnuhu Koo Sau jinahan
jlin yuku nuu, Jlin yunu ftuhu.

A 10 Rula Nusayu [6 Iso]
tóu Qhuhuiyo [5 Nuyoo] —k4u 11.

7 Tatanuu, Nananuu, ja kakuu ndoso,
8 lha koo kuiftl te lha koo vahu,

nikanataka te nlkandatuhun
6 jiln lha Qhuchi [9 Tachi] Koo Sau,

nikandatuhun yinuhu jinahan,
te nikajanl Ichl te nlkasnaha
ndesa klkuahan nducha, klyaka nducha.

9 Te lha nahmt, lha Koo Sau
10 nikuundiso andiu jlln nducha

te suan nlskuun sau, niskuun vlko
nuu taka yuku, taka kava,
taka yucha, taka yoso,
nuu nd+h+ nuu, ndthi teyu
ja kayoo nuu Nuu Sau,
te il i ja h ay; i kula U, kiu li, vlko nuu,
nuu nlkandukoo shraan nuu nuu anahan.

11 Yuhu yucha kuka,
12 nuu nana chii nuhu taka ja kalchaku.
13 Ndenduu nducha kahnu,

nuu kana tihinu,
14 nducha nuhu,

nuu yaa kitt nducha ja sihu,
k4tt shraan ja janu vehe,
ja jahnu itu, ja jahni ndiyi.

15 Yuku Nuu Sau,
16 nuu ja kaa tiyuu vlta nene

—sani kuu ishl nducha te sanl kuu tuun—
nuu yaa nuhu ndehyu Ini,
mahnu ndekuun ichl and4u.

17-18 NdtM taka Itu, yuku, yoso,
ja juhnl yoho, ja sä unuu,

19 nd4ht ja Indli chil andiu
—sanl kuu ndava veheyo, sihin veheyo-^,

20 ruUlMja nana chll nuhu 59



LECTÜRA EN LENGUA SJfli kuil Ïtlllti VcllCVO.
MD4TECA 21 Yuku nuu kasaha nducha kuijin

NDAHATUTU46

1 Ndihi yuku, ndtfri- nducha,
nd+ln taka nuuyo,
nuu kayaa nd4k4u yaka
naylu ndoso naylu ndichi:

2 Yau toto ja kakuu vehe Nuhu,
soko Nuhu ndtyi anahanyo,

3 kava kahnu nlnduku ndihu yuku shraan,
nuu tin nasaa nuu ita luu,
yoso nuu ndil kuaan shruhun,

4 kohyo nuu kanana ita,
5 yuu kuli.

Nuhu nuu kajika kuaha yucha,
6 yucha il, nuu kachinuhu jiin inu,
7 yucha nuu kajikonduu jiin sahmajaa,
8 yucha tuhun, nuu yaa Koo Sau,
9 ttkacha nducha sik4 luu,

10 yucha ndtkuun ichi andiu,
11 nuu yaa tuun vahu ja kandiso nducha,
12 yucha ja kachihi tasi,
13 yucha iha sih* Qhuhuiyo [9 Nuyoo]

—iha Yau nducha kuijin—,
14 yucha nama ttnduhu,
15 yucha ndaha yuku nuu,
16 yucha ja kanakeetahan te kasaha vaa,

nuu yoo nihin ii,
17 nducha chaku ndii,

ja kan a jaha toto kahnu.

NDAHA TLTU 45

l Toto ja kandii ndashin,
60 son i kuu saa luu, saa kuka,



2 toto nuu kajlta Nuhu, LECTORA
nuu kuu yaa jttn t±ndashln, DEL ANVE«80

3 nuu luu, nuu stk4-,
ja kaa ndekuun Ich! andiu.

4 Ichl yoso nuu kana Nuhu,
nuu yoo vehe anil toho nifti,
nuu n dat a sast luu.

5 Ichl yuku naa, Ja kuu Ichl nlnu.
6-9 Ichl yoso nuu kajahmu tau,

nuu kachinuhu jlin Inu,
Jakuu Tova yuku,
jakuu yaha ja kandeche nuu tachl,
jakuu ttkacha nducha,
jakuu yuku nuu,
yuku nuu tuun te yuku nuu kulfli,
yuku nuu kuljta te yuku nuu jtóia.

10 Ichi yucha yaa, nuu kee Iha Ndlkandll.
11-16 Ich! vehe klhin, nuu ndiyi,

ja kuu Ichl vee,
nuu yoo yuu ttluu,
nuu iiidil yuku,
nuu kajaha stk4 yucha ndiyi-,
nuu kasaha viko suha,
nuu kajasu nah na nuu nd4y4-.

17 Yuku kulni,
18 yuku yuchl,

19-20 yuku sik4 luu, yuku kuka,
21-22 yuku toho n4At, yuku tuun kuaha,

23 yuku ja kalndli chii andiu,
24 yuku ja kanana chil nuhu,
25 nuu ja kaa tiyuu vlta nene,

nuu kayaa toho ndekuun jüa,
nuu yoo naa, nuu yoo akua,
jajlkonuu.

NDAHATCTU44

1 Yoso ndll nuu kajaha ktu,
2 nuu nuu kasuku koo, 61



LECTURA EN lENGUA 3 jaku 11, nuu yoo vlko suha,
4 yoso, ntm kana Nuhu Iha Ndlkandii,

yoso, nuu kee Nuhu Iha Ndikandll,
5 yoso suha,

yoso vaha,
nuhu maayo.

NDAHATUTU 44-38

Uan kakuu Yucha Tuhun, Nuu tuun,
Anute, Yukundaayii, Ndaandua,
te ndekuun yuku yuha
te -feigaka nuu Ja kayoo.

NDAHA TUTU 38

A 122 Kuia Sistw/u [13 Iso]
k4u Cacuaa [2 Isu] —tóu U,

14 Ja nlkandatuhun Tova toto
jiin Tova yuu tuun, nuhu ndehyu,

15 Ja nayiu kllngoyo nuu yuku,
16 nuu yoso,
17 ini shrahva,
18 nuu Itu,

Ja klnakuatu Jakuu ndekuun Ichi
—nuu kana Iha Ndikandll,
nuu kee Iha Ndikandil,
Ichl ninu,
Ichl vee—
te nakuatahujinahan,
te suan kuuja nayiu kachinuhu
taka Tova nuu nuhu,
te kasoko Nuhnl Yunu 11.
Yaha kuu ushl uni Ökanu Ja juhnl,

19 Ja sketahan nint,
gO Ja sketahan ini,
21 y-kanu l uu,

62 22 Mkanu kuka,



23 äkanu kuaha, LECTÜKA
24 ttkanukuljln, DELANVERSO
25 tikanu kuü,
26 tékanu kuaan,

Ja sketahan ndekuun Ichi,
27 ttkanu Ja kachinuhu tutu

nlkakahyi Jiln tikayl
te n ikajoso susiu tuun »4-1»

28 te nikajoso nüü stk+,
29 tikanu ami,
30 ttkanujakunuu yoo il,
31 ttkanu ja sketahan yukuluu,
32 Ja sketahan yoso,

Jasaumm
33 ndih* ja indii chil andtu,

—sanl kuu ndava veheyo, silmi veheyo—,
34 n (Ul H ja nana chll nuhu,

—sau i kuu Jaha veheyo.

A 123 Kula Sisayu [13 Iso]
k4u Cacuaa [2 Isu] —khi U.

35 Koo Sau nijlta te nlnakuaha shahu
36 nuu Tova yuu tuun
37 te nuu Tova yunu tuun,

NDAHA TUTU 37

1-4 nuu taka Tova yuu te taka Tova yunu kuü,
5 nuu uu sutu iha Sasa [7 Yaha]
6 telhaSocoI7Sau],
7 nuu Tova n u t aan
8 te nuu Tova yuu nuhu kayu,
9 nuu Tova nducha

10 tenuuTovayukunuundahajicha.
14 Nuu yoso nuu kayu inu,

ndenduu Iha sutu
11 1ha Soso [7 Yaha]
12 te Iha Saco [7 Sau]
13 nlkajacha s*k4 yunu, nlkasavaha yunu, 63



LECTüKA EN LENGUA lükachaa te nikaskutu
MDOTCA jllnnduajünstfet.

15 Te ytmu s*lvi ii niskaku iha yU, iha s4lri%
16 Ja nikajain tata toho nahnu Auu Sau.

NDAHA TCTU 35

A124 Kuia Sisayu [13 Iso]
k4u Cocuoa [2 Isu] —k4u 11,

4 Ja kanakuatahu ndekuun Ichi
te kachinuhu taka Tova toto.

5 Nikatandaha iha Cahuaco [l Ita] Saa Luu
6 te Iha stht Sihuaco [13 Ita] Saandoso.

Nikakuuya Tatanuu, Nananuu.
A125 Nuu kuia JVocusi [8 Yuchi]

ktu Qhuquevui [9 Koo ktu] —kiu 11—
nlkaku iha sihi

8 Qhuquevui [9 Koo k4u] Sau.
9 Taana, Iha Cahuaco [l Ita] nljlka

10 nuu iha Qhuchi [9 Tachl] Koo Sau
Ja kinayaka tuhun nuu

11 iha Qhuchi [5 Tachi] Sau,
12 nuu Nuu Andtu [shlni Kava Andiu],

Ja mi tune) u hu j i in iha sih4
Qhuquevui [9 Koo k4u] Sau.

A 126 Kuia Qhusayu [9 Iso]
k4u Qhuchi [5 Tachl] —ktu 11,

16 Ja nlkatandahaya nuu Yucha Tuhun,
nikajihiya suha nuu nlkatandahaya.

17 Nlyoo-in vlko kahnu:
nikanakuatahu ndekuun ichl
te nlkachlnuhu taka Tova,

a nikakuu lahii nduku te susia tuun,
c-d yuku nuu ja nikaskutu jiln tutu kuijln,

b Nuhni Yunu il,
e nlkanastaajiln ndaku yuku,
f n ikasaja i tu,

64 g tenlkajahasahmajaa.



NDAHA TUIT 34

1 Dia Qhuchi [5 Tachi] Sau
2 te iha **\H Qhuquevui [9 Koo k4u] Sau

nlkachinuhuya maaya Jinahanya jlin inu
te ni kal si kii ylnuhu jita taka Nuhu,
Jiln taka Tova,

3-4 nlkajalnya tata te nfkasahaya
5-6 Tova yunu tflu te Tova yunu susla tuun,
7-8 yuku nuu ndaa te yuku nuu kuaan,

9-10 ita chiyi te icha yayu,
11-12 yau ndaha jicha te yau ndaha kulni,
13-14 Iso te isu,
15-16 Tova yuu toto te Tova yuu tuun,
17-18 Tova, ja kandihu saluna s4k4, ja kaylsehl,

19 ja kakuu H*, ja kanastuu maa,
20 Tova kuljln, ja tu nu», ja Jihi nüü

ja tu yoo nuu il,
21-22 Tova, ja tu yuhu, ja tu nuu,
23-24 Ja nlyee iha Yoo yuhu, Ja tu shraa,

25 Tova, ja nikajaha viko,
26 ja nikajaha ndesa kahu k4u.
27 Ja nikajaha teyu,

Ja nlkasndukoo nuu teyu,
28 Ja nikajaha chuha, soko,

Ja nlkaskaku ndoso,
29 Tova, Ja katuu nuu ichl,
30 ja katuu ini jichi,
31 Tova, ja yaa chll toto,
32 ja yaa Jaha yunu,
33 Tova, ja indee Inl yau kahnu,
34 ja tndee uil yau lult,

35-36 Tova, ja kakuu chaa jako.
37 löu Casa [2 Yaha], JVosa [8 Yaha],

Nusa [6 Yaha], ßuisa [4 Yaha] —keu il,
Ja kajahniyo4n chuun yuku
te kajosoyo ntót,
te kanakuatahuyo nuu taka Tova

38 Ja kayaa ichi, ja kayaa yuku,
Ja kayaa yucha. 65



IJECTORA EN LENGUA 39 iha Qhuchi [9 Tachi] Koo Sau
mxrECA 40 nlchaaYuchaTuhun

te nikllnakuatahu jiln yitt susla

NDAHATUTU33

2-3 te nichinuhu Nanafluu Casa [1 Yaha],
Tatanuu Cacuane [1 Icha yayu].

A127 KulaSicuaho[10Vehe]
tou Qua/o [4 Koo] —tou 11,
Ja nikanataka ndihi toho ja kakuu nuu,
ndthtya nikakuu ndoso Yucha Tuhun.

NDAHA TUTU 32

A131 Kula Sisayu [13 Iso]
ktu Cacuaa [2 Isu] —tóu 11,
Ja nijaha tlun nikanataka
toho Yucha Tuhun.

14 Uan na te nlkachlkuaha nuhu,
15 nlkajani yuu Üt Ja nlkuu Jaha vehe,

a-b yuu chlo te yuu ndio,
n i kasunia te nikakuuvaha

c vehe nuhu anahan,
d nikachlkuaha te nlkajuhnl nuhu.

Suan nikakuuvaha ndekuun vehe nuhu,
16 ndekuun jik4 nuu:
a vehe nuu,, ,b vehe saa,
c vehe koho iri-m,
d vehe stiha ntóü.

17 Iha Qhuchi [9 Tachl] Koo Sau
a nlnasnaha nuhu Jaa,

ninastuu te nijaha sihu
nuu nde ushl kuun vehe nuhu
te nuu nde ushl kuun nlhln.

66



NDAHA TUTU 30 LBCTURA
DELANVERSO

A 133 KuiaQhusayu [9 Iso]
kiu Qhuchi [5 Tachl] —k4u il,
Ja nikanakuatahu ndekuun ich i

1 te nikachinuhu Xananuu iha nihin
jiin nduku, Jlln susia tuun.

A 134 Kula Sisayu [13 Iso]
ktu Cacuaa [2 Isu] —fctu U,
ja nikanakuatahu ndekuun ich i

2 te nikachinuhu Tova yoso*
jiin nduku, jiln susia luun.

A 135 Kiiia Qhuhwyo [5 Nuyoo]
kiu Sacuane [7 Icha yayu] —kiu il.

3 Niyoo in viko kahnu:
nikanakuatahu ndekuun ichi
te nikachinuhu taka Tova,

b-c n i kaki ui tahu nduku te susia tuun,
d yuku nuu ja n ikasku t u jiin t u tu kuijin,
a Nuhni Yunu ii,
e nikanastaa jiin ndaku yuku,
f nikasaja ita,
g te nikajaha sahma jaa.
4- Iha Cahua [2 Ina], sutu nahnu

ja ndiso chaha inu,
ninakuaha shahu te nikahan yinuhu
nuu nijahan yunu 5*ti jiin yajin jaa.

5 Iha Qhuchi [9 Tachi] Koo Sau
nijahni in chuun yuku
te nijoso nuu,
niskana inu ndekuun ichi.

6 Iha Koo Sau nichaa yau soho
7 sutu nahnu uan,
8 te sutu nahnu ja ndiso chaha inu
9 nichaa yau soho iha Koo Sau,

ja kachihl tahan siki soho jinahan.
10 Iha Qhuchi [9 Tachi] Koo Sau

ntnaskutu maa
te nijaa nastuu jiin uni ita,
ja nuhni Jiin tutu kuijin, 67



LECTURA EN LENGUA tg guan nijaa nastuu te nijaha sthu
MIxrECA nuu taka ndoso, nuu taka Iha,

ja nikayoo shraan nuu.

NDAHA TUTU 27

A136 Kuia Cocuahu [3 Vehe]
k4u Cayo [l Koo]

7 —ktu U Yucha Tuhvm.
Yalia kuu Ja kasaha n a yin
Jakuu viko ichl:

8 kajika tahu ndekuun ichi, kajlkonduu,
te kachinuhu taka Tova.

A 137 Kula Qhusayu [9 Iso]
fctu Qhuchi [5 Tachi] —k4u U.

9 Naylu kajahan yuhu soko
nuu kana nducha,
Ja kajikatahu ndekuun Ichi
te kachlnuhu Tova soko.
Te sakuha suan kuu kingoyo
maa tuun naylu
kltava te kistutu nducha
Ja skuun vlko sau.
Nayiu kanakuatahu ndekuun ichi

10 te kachinuhu Tova yuku,
Jakachaku,Ja kandito.

A 138 Kuia Sisayu [13 Iso]
kiu Cacuaa [2 Isu] —k4u il,
Ja kanakuatahu ndekuun ichi

11 te kachinuhu y4k4 nd4j4 anahan,
Ja kayinduji yata yuku.

A 139 Kuia Qhuhuiyo [5 Nuyoo]
ktu Sacuane [7 Icha yayu]
—fctu ü, Ja nikajikatahu
te nikachinuhu ndekuun ichi

12 ini Jaku yau nuhu ndehyu,
13 kajain yunu nduku ini Jaku ii,
14 nuu vehe tihichi,

kajikatahu ndekuun ichi te kachinuhu



15 yunujaskaaveindahajaa, LECTURA
kajlkatahu ndekuun ichl te kaclunuhu DEL ANVEBSO

16 viko ncHyt anahan,
17 kuia4n, shraan nuu.
18 Kee tachi ichl nuu kan a lha Ndikandii,
19 kee tachl nuhu, tachi jahmu itu,
20 tejahnultu
21 nuu yoo lha Ndikandii,

Ja saha Aihni shraan.
22 Kandehe, kanduku tuhun

nu tutu Ja kahu k4u,
23 kandatuhun su tu nahnu jinahan

ndesa klsaha ja nakuun lha Sau.
24 Kajah um yunu susia chli an cttu

te inl yau nuhu.
25-26 lha sutu kajahan ini yau nuhu

te kajlkatahu-v
jiin i)(WH itu ndayoho,
Jilnnint.jllnyoko,
jiln iHiWiama
Ja nlkashitu nuu Itu Tova.

27 Nuu yoso kanakuatu nuu ndty4-,
kasndukoo te kachinuhu iha Sau.

28 Te sua» kana nducha.
29 Kuuii lha Sau, kal um te ndukoo

stk4 ndaha yunu te stk4 yuku nuu.
30 Ndukutu Tova te ndehe:

kuun nducha sau, kuun yuyu sau.
31 Kanana yuku, kanana ita chii nuhu.
32 Yoo kuaha nducha

Ja kanakacha, Ja kajichl.
33 Iha Sau Siht

ja nani Sacuane [7 Icha yayu]
34 te Tova ja nani Saqhi [7 Nutaan]

kakihln talm.
Sani kakuu:

a-b Inu, ndusha,
c-d mfW, nducha kuijin,
e-f ndijin saa, suhma saa,

g-h stkt kuii, tuun ndoso, 69



LECTOKAENLENGUA i rrtiti ini.
MDcrECA 35 Naylu kakahu tóu, kanakuatahu

te kachinuhu ndekuun Ichl,
36 te kachinuhma Jakuu Tova jlnahan.

Te suan kaklhln Tova yoko
ndthija nlkajaha nayiu jakuu maayl.

37 Kas h i tu yoho Ja kak4u nuu nuhu,
ja nlkachlkuaha nuhu,
nasla itu, nandaji Itu.
Katehnde yoho kahnu, yoho kulfll,
katehnde ndayoho.

39 Iha Sthi Nun! Sau,
ja nanl Sacuane [7 Icha yayu]

38 te Tova ja nanl Saqhi [7 Nutaan]
kanaklhin tahu.

40 Tova yee tahu maa
41 Ja nücajaha naylu nuu:

NDAHA TUTU 26

1 nunu nunl,
yoko Itu, Isa itu,
Ja yoo skutu jlln tutu,
jiln susia tuun.

2 Nana kuaha nd4shr4,
3 kuaha mmfiuina.
4 Inl jaku 11 nlkaskutu ntói te nikajuhni,
a nlkajatakaa shlnl yunu

ja kaa nuhu tahan,
ja kalslku ndljln.

b Nlkajanl kèsi nducha kuljln,
c nlkakayu yunu y4tt,
d Ja kayoo skutu jiln nahna yuu kuil,

jlln tutu kuijfai.
e Nlkajahmu te nlkachinuhma
f jiln susia tuun

jakuu Tova jlnahan.
5-12 Nlkasaha yaa te nlkalchaha,

70 nlkajlkoyava jlln ndishft,



Ja nlkachlnuhu lha Sau. LECTURA
Suannlkuujanlkasahaihandoso, UELANVERSO
ja nikayaa shraan nun.

i Nlkanaskutumaajlin sahma Sau,
k jlin kachlnl Sau,
j nlkajantlun ita, tutu,

g-h nducha kuljln, sulia,
l irint koo ja nitehnde kanl,

n-q yata kaa te tindashin.

NDAHATLTTU25

A140 Kula Qhusayu [9 Iso]
k4u Qhuctü [5 Tachi] —k4u 11,

1-2 ja iiayiu nikach inu hu ndekuun ichi.
Nlkandatuhun Tova nuu Yucha Tuhun.

3 lha ('iihiid [2 Ina] su t u nahnu
4 nitahu tlun nuu chaa

ja nuhu nahnu ndiyoho,
5 te nuu-inga toho yii,
6 ja suan kinii yau te tava ndushl,
7 ja kuu nducha kuljin,

ja kuvaha in i kivt kahnu,
tejaatlhinu,
te kana te kenda nducha kuljln.
Ninatuu, nlnaskoto inaa i ha silw Yau.
Uu 1ha stlH nlkasatlun nuu Yau.

8 lha sihi Cahuaco [2 Ita] nitahutiun
9 nuu lha sthi Coquevui [3 Koo kki],

ja nljayaka nducha kuljln ja koho
10 lha Cahua [2 Ina] sutu nahnu,
11 lha Qhuchi [9 Tachl] Koo Sau

te ushi-taïga lha ndoso.

NDAHA TCTÜ 24

A 141 Kula Nahuiyo [8 Nuyoo]
kiu Qidq [4 Chllia] —k4u U. 71



LECTURA EN LENGUA
MDCTECA

72

1-2 Nikandatuhun Tova nuu Yucha Tuhun.
3 Nindatuhun sutu fiahnu,

Ja yoo Ja ytftuhu,
4 Jiln Iha Koo Sau te nitajl Koo sau

Ja naklklhin iha stfri Jlhi U
6 nuu yoso nuu kayu inu

ndenduu Üia sihi Jlhi 11,
8 Ja kananl iha site Quiq [4 Chllla]
9 te Iha sihi Siiq [11 Chllia].

10 Te Koo Sau nlndiso Iha stM Jihl U
te niku juli an ndenduu
nuu niyoo vlko ii, vlko jihl,

11 vlko kula Jaa, nuu nlyoo yaa,
12 Ja nlkuu vlko nd4j4 anahan,

13-14 vlko Sau, viko Nunl.
Nlkanataka te nlkayee jihl iha ndoso.

15 Koo Sau nijlta te nlchaa yaa
jlin j*ki ndéyi, Jun ytiti shinl.

16 Dia Sahuaco [7 Ita] nlndeheya
nuu nlyeeya jlhi
Jakuu kijanlya te klkahanya
Jiln tak;i Tova, t a ka Nuhu.

17-23 Ushaka iha ndoso nlkayeeya jlhi
te nlkandeheya ndesa kuu,
ndesa koo ja vel ichi nuu,

d ndesa kuusiku yinuhu
ndth+yi jlnahanyl.
Te suan nlnaskoto:

e-f nuu, soko,
g-h yuu, teyu

nuuya Jinahanya.
22 Nik4u4n Iha sutu Ini yau
23 yuhu Yucha Tuhun,

nanduku tuhun.
26 Iha Sachi [7 Tachl] Yaha Uu Shlni,

Ja ndehe nou nlyoo ichi yata
te ndehe ja vel Ichi nuu,
nitki nuu ndaha4n n da)ia yunu,
nlndanehe te nisnahu

27 te iha Saqhi [7 Nutaan]



Kuini Yuhu Luu Ja Kahan Jaa LECTURA
ninayukanituhunnuu. DELANVERSO

NDAHATUTU23

A 144 Kuia Qhucusi [5 Yuchl]
k4u Naqhi [8 Nutaan] -4rfu U—

l Shrahva nuu kana nducha uha,
2-3 Yuku nuu kana iha Ndikand il.

4 Koo yuu kuaha,
5 Chio yaa.
6 Iha Cahua [2 Ina] sutu nahnu

nlsnaha te nitahutlun
7 nuu Iha Sachi [7 Tachi] Yaha Uu Shlnl,
8 nuu iha Saqhi [7 Nutaan]

Kulnl Yuhu Luu Ja Kahan Jaa.
9 Iha slhl Qhucuane [9 Icha yayu],

Naa Ndiyi,
nlsnaha te nitahutlun

10 nuu Nananuu Cosa [l Yaha],
11 nuu 1ha stht Qhucusi [5 Yuchl] Yoko.

A 145 Kula Stsoyu [13 Iso]
kiu Cacuaa [2 Isu] —k4u U.

13 Suan nlkuu kiu Cahuaco [l Ita]
Ja nikana iha NdikandU,

12 nikanaya siké chio yaa,
14 ichl nuhu, ichl nö».
15 Nikaku iha Ja chlhl ndua,

iha Ja ndehe ndth*vi.
16 Nikana Iha Ndikandii ̂ tó yuku,
17 nikana iha Ndikandii sikt yoso,
18 nikana iha Ndikandü stó ichi.

NDAHATUTU 22-21

Iha ndoso Yucha Tuhun
nikajichaya ndekuun ichi,
nlkajalnya soko nuu teyu, 73



LECTURA EN LENGUA nlkachlftuhuya nuu nlkasahaya vlko.
*oxrECA Kuia-binikasamatenlkakuuvaha

vehe rïuhu anahan,
ndekuun jtkt nuu.
Nlkanasnahaya Nuhu Jaa,
nlkanastuuya te nlkajalmya s*hu
nuu ndihi taka yuku, kava, yucha, yoso,
nuu Ja kayoo nuu Nuu Sau,
ja kakuu ndekuun ichl:
Nuu Andfai, nuu kana Üia Ndlkandü,
Yuku Naa, Ja kuu Ichl nlnu,
Yucha Yaa, nuu kee Üia Ndlkandii,
Vehe klhln, Ja kuu Ichl vee.
Nlkajahaya kula U, k+u U,
vlko nuuyo.
Suan nlkuu ja n ikakakuyo
nuu nuhu yaha,
ja nikachaayo nuylu yaha.
Nuhu yaha
nikajahari ncUyt anahanyo nuuyo,
n<U\4 anahan Ja nikujain tatayo.
Yaha kuu nuhu nuu teyu Nuu Sau
te yaha kuu nuu kikunduji jitikohoyo
chll nuhu yaha,
chl chll nuhu yaha nlkakaku
talari u u yo, nananuuyo,
ja nlkaskakuyoho jlnahanyo,
te chü nuhu yaha klhlnyo
k4u ja sndooyo nuylu yaha.
Yaha kuu nuuyo, Nuu Sau,
kakuu nuuyo yee maayo.
Teuankuu
ja ma sndooyo maayo jlnahanyo
Ja kanlndahuka nayiu kuka uan yoho
Ja ma suhunka nuhuyo.
Te kasuyo Jaha nuhuyo, kundii nlhlnyo
te suan ma sndahuka nayiu nuu jika,
naylu kulhna, yoho Jlnahanyo,

74 Ja kuu nuuyo Ja kei maa ndesa kuu.
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VIII. Del origen de los indios mixtecos

FRAY GREGORIO GARCIA*

I EGUA Y MEDIA de la ciudad de Oaxaca, confinante con la Mixteca, en
I un pueblo de Indios, llamado Cullapa, tenemos un insigne convento

de mi orden [dominica], cuyo vicarlo, que a la sazon era, cuando yo llegue alii,
ténia un Hbro de mano, que él habia compuesto y escrito con sus figuras, como
los indios de aquel Reino Mixteco las tenian en sus libros o pergaminos arrolla-
dos, con la declaracion de lo que significaban las figuras, en que contaban su
origen, la creaclon del mundo, y diluvio general. El cual libro procuré, con todas
veras, comprar; mas, como era trabajo y obra de este religiose, gustaba de te-
nerlo en su poder y no menospreciarlo y echarlo de la casa. Y asi le supliqué me
diese licencia para sacar lo que hacia a mi proposito e intento, que es el origen,
que estas indios del Reino Mixteco cuentan que tuvieron, el cual refieren de es-
ta manera.

En el ano y en el dia de la oscuridad y tinieblas, antes que hubiese dias ni
anos, estando el mundo en grande oscuridad, que todo era un caos y confusion,
estaba la Tïerra cubierta de agua, solo habia limo y lama sobre la faz de la
Tierra.

En aquel tiempo, fingen los indios, que aparecieron visiblemente un Dios,
que tuvo por nombre un Ciervo, y por sobrenombre Culebra de Léon, y una Diosa
muy linda y hermosa, que su nombre fue un Ciervo, y por sobrenombre Culebra
de Tigre. Estas dos Dioses dicen haber sido principle de los demâs Dioses que
los indios tuvieron.

Luego que aparecieron estes dos Dioses visibles en el mundo y con figura
humana, cuentan las historias de esta gente que con su omnipotencia y sabidu-
ria hicieron y fundaron una grande pena, sobre la cual edificaron u nos muy sun-
tuosos palacios, hechos con grand îsimo artificio, adonde fue su asiento y mora-

* Fray Gregorio Garcia, O. E, Origen de las indios de el Nuevo Mundo e Indios Occidentales,
Valencia, 1607 (Madrid, 1729-Méxlco, 1980), Llbro V, cap. rv. [Ortografia modemlzada.] 77



ORIGEN DE LOS REYES
MIXTECOS

da en la Tlerra. Y encima de lo mas alto de la casa y habitat-ion de estes Dioses,
estaba una hacha de cobre, el aorte, hacla arriba, sobre la cual estaba el cielo.

Esta pena y palacios de los Dioses estaba en un cerro muy alto, Junto al
pueblo de Apoala, que es en la provlncia que Hainan Mixteca Alta. Esta pena en
lengua de esta gente ténia por nombre Lugar dorade estaba el Cielo. Quisleron
significar en esto que era lugar de paraiso y gloria, donde habia suma felicidad
y abundancia de todo bien, sin haber falta de cosa alguna. Este fue el primer lu-
gar que los Dioses tuvieron para su morada en la Tlerra, adonde estuvieron mu-
chos siglos en gran descanso y contente, como en lugar ameno y deleitable, es-
tando este tiempo el mundo en oscuridad y tinieblas. Esto tuvieron los indios
por cosa cierta y verdadera, y en esta fe y creencia murieron sus antepasados.

Estando, pues, estos Dioses, Padre y Madré de todos los Dioses, en sus
palacios y corte, tuvieron dos hijos varones muy hermosos, discrètes y sabios en
todas las artes. El prunero se Uamo Viento de nueve Culebras, que era nombre
tornado del dîa en que nació. El segundo se llamo Viento de nueue Cavernas,
que también fue nombre del dia de su nacimiento.'

Estos dos ninos fueron criados en mucho regalo. El mayor, cuando queria
recrearse, se volvia en âguila, la cual andaba volando por los altos. El segundo
también se transformaba en un animal pequeno, figura de serpiente, que ténia
alas con que volaba por los aires con tanta agilidad y sutileza, que entraba por
las perïas y paredes, y se hacîa invisible, de suerte que los que estaban abajo
sentïan el ruido y estruendo que hacian ambos a dos. Tomaban estas figuras para
dar a entender el poder que tenian para transformarse y volverse a la que antes
tenian.

Estando, pues, estos hermanos en la casa de sus padres, gozando de mucha
tranquilidad, acordaron de hacer ofrenda y sacrificio a los Dioses sus padres,
para lo cual tomaron unos como incensarios de barro con unas brasas, sobre las
cuales echaron cierta cantidad de beleno molido, en lugar de incienso. Y esta,
dicen los indios, que fue la primera ofrenda que se hizo en el mundo.

Ofrecido este sacrificio, hicieron estos dos hermanos un jardin para su
recreacion, en el cual pusieron muchos generös de ârboles que llevaban flores y
rosas, y otros que llevaban frutas, muchas hierbas de olor y de otras especies.
En este jardin y huerta se estaban de ordinario recreando y deleitando: junto al
cual hicieron otro prado muy hermoso, en el cual habia todas las cosas nece-
sarias para las ofrendas y sacrificios que habian de hacer y ofrecer a los Dioses
sus padres

De suerte que, después que estos dos hermanos salieron de la casa de sus

78
1 Probablemente se trata de una transcrlpción equivocada de los nombres 9 Viento, Culebra,

y 9 Viento, Yahui (= "caverna" y "serpiente de faego").



padres, estuvleron en este jardin, ten iendo cul d ado de regar los ârboles y plan- DEL ORIGEN
— LOS INDIOS

MLXTECOStas, y procurando que fuesen en aumento, y haciendo (como arrlba dije) ofrenda DE LOS IN! " '
del beleno en polvo en Incensarios de barro.

Hacian asimlsmo oración, votos y promesa a sus padres, y pedianles que por
virtud de aquel beleno que les ofrecïan y los demâs sacrlficios que les hacian,
que tuvlesen por bien de hacer el cielo y que hublese claridad en el mundo, que
se fundase la tierra, o por mejor decir, apareciese y las aguas se congregasen,
pues no habia otra cosa para su descanso, sino aquel pequeno vergel.

Y para mas obligarles a que hlciesen esto que pedîan, se punzaban las orejas
con unas lancetas de pedernal, para que saliesen gotas de sangre. Lo mismo
hacïan en las lenguas, y esta sangre la esparcîan y echaban sobre los ramos de
los ârboles y plantas con un hisopo de una rama de sauce, como cosa santa y
bendita.

En lo cual se ocupaban, aguardando el tiempo que deseaban, para mas con-
tento suyo, mostrando siempre sujeción a los Dioses sus padres y atribuyén-
doles mas poder y deidad que ellos tenian entre si.

Por no enfadar al lector con tantas fabulas y disparates, como los Indios
cue n t an. dejo y paso por alto muchas cosas. Concluyendo con que despues de
haber referido los hijos e hljas que tuvieron aquellos Dioses marido y mujer, y
las cosas que hlcieron, adonde tuvieron sus asientos y moradas, las obras y efec-
tos que les atribuyeron, dicen los indios que hubo un diluvio general, donde
muchos Dioses se ahogaron.

Después de pasado el diluvio, se comenzó la creacion del Cielo y la Tierra
por el Dios que en su lengua llamaron Criador de todos las Cosas. Restaurose el
género humano y de aquesta manera se poblo aquel Reino Mixteco.
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IX. Los primeros seres
(paginas 52-47)

Y esta es la primera palabra y elocuencia.
Aûn no habia hambres, animales, pajaros,
pescado, cangrejo, polo, ptedra,
hoyo, barranca, paja, ni monte;
sino solo estaba el cielo...

Popol Vuh

PAGINA 52

PROLOGO EN EL ClELO:

PRJNCIPIO Y ORDENACIÓN DEL COSMOS

1 En el principle era el cielo.
2-3 Este es el parangon sagrado1

de lo que hubo en el principio en el cielo.
4 Se dleron y se asentaron las noches,
5 se ordenaron y se asentaron los dîas.

Prtmero hubo oscuridad alrededor,
luego se pnsleron en fila y se contaron los dias.

6-7 Se ordenó la salida y la puesta del Nuhu, el crecimiento y la des-
apariclôn de los poderes divines del cielo y de la tierra, el origen
y el fin de la vida.

8-9 Se asentó la muerte, se asento el culto.

1 El "parangon" es un discurso ceremonial que atb> hoy se acostumbra en la comunidad mixte-
ca para ocasiones especiales. Hste discurso empieza generalmente con el relalo de cómo se hizo
la naturaleza, cómo se formaron las rocas, los animales, el ser humane, etc., hasia llegar a la ra-
zon de la celebración o acontecimiento. Es comùn para tal ocasión haoer un obsequio de tabaco
y bebida. Traducunos aqui la ofrenda de tabaco como un acto ritual que senala el carâcter sagrado
del texto. Kfectivamente, el Codice aindobonensis, al igual que el Popol Vuh (el libro sagrado de
los quiches) esta compuesto en el estilo de un parangon magistral. 81
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MIXTECOS

Rosetones actuates en la
forma de una "crux de
palma", Aquixtlan, Pue-
bla (!,<> efîmero y eterno
del arte popular niexica-

no, 1974;.

82

10 Se Indico el camino de las aguas
11 y se dieron las montanas, o sea:

se crearon las comunldades ["agua y monte"].
12-13 Ademâs: las llanuras de los reyes" y los adoratorios.

En el principio existleron sels ciudades:
14-15 Lugar Negro [Nuu tnoo, Tilantongo] y Lugar Blanco,
16-17 Lugar del Cielo [^cerca de Apoala?] y Lugar del Trono,

18 Lugar de los Pedernales [Nuu yuchi, Mogote del Cacique]
19 y Lugar de los Bastones de Mando ["de Venus"].

Existleron cuatro lugares ceremonlales:
20 el Adoratorio del Rosetón y
21 el Adoratorio de la Palma,
22 el Templo de los Plumones [del sacrificio]
23 y la Casa del Trono.3

LA PAREJA PRIMORDIAL

Sefior 1 Venado y Senora 1 Venado, con sus descendientes

24 En el cielo estaban los Ancianos nobles [Ndodzo],4

25-26 los Abuelos venerados sobre los altares:
la Pareja Primordial

1 Intcrpretamt* el manojo de plumas de quetzal como una referenda a lös senores principale«
(toko), ya que regularmente forma parte de su indumentaria. Un manojo similar se ve en el
jeroglifo de Apoala, Yuta tnoho, "Rio que Arranca (plumas)", que, segûn fray Antonio de los
Reyes, es unjuego de palabras, pues Yuta toho es "Rio de los Senores". El manojo de plumas de
quetzal conibinudo con sangre (nine) se puede leer entonces como tonifie, "rey".

* El rosetón es un tejirio verde de hojas; se parece a los rose loues de cucharUla que se utilizan
hasta la fecha como adornos en las ceremonias religiosas, tan to en la Mixteca como en ni rus
partes de Mesoamérica. En los codices aparece con mucha firecuencia como parte de las of ren -
das; sobre tales rosetones se sacrificaban las codornices. La especie de palma (en forma de
maguey) tal vez es la planta de la que se hacia el rosetón. La misraa combination se ve en la
p. 34. Se mencionan entonces el element« natural y el producto hecho para las ceremonias.

El Templo de los Plumones, segûn parece, se refiere a las ceremonias del sacrificio (com pa -
rese el uso de los plum ones en el sacrificio humano, Códice oaticano A. f. 54v). El trono es mas
bien simbolo de la autoridad civil.

* Los penachos de plumas de quetzal se refieren posiblemente a algun rango de respeto. La
palabra ndodzo significa tant« "quetzal" como "capitan" en el diccionario de Alvarado. Hoy dia
los ndodo o ndoso (segûn la variante dialectal) son los grandes senores de la época primordial,
qulenes se quedaron como duenos de d i versos lugares.
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LOS FRIMEROS SERES

La notable continuidad cultural mesoamericana se erpresa
también en los objetos utilixados en las ceremonias tradi-
cionales. Aun hoy, los rosetones, tejidos con hojas de plan-
tas especiales, siguen ocupando un lugar importante en el

culto, corn» esta "estreUa" de los tepehuas en Veracruz.

îfl

88



ORIGEN DE LOS REYES
MDCTECOS

Eljeroglifo représenta
una cabeia de la que
crece una planta: inci-
sion en un hacha olmeca

dejade.

84

PAGINA 51

1-2 Senora 1 Venado y Senor 1 Venado,
los Gemelos primordiales.
Sahumaban con copal y esparcian el tabaco molldo
[un acto de culto, para purificar y dar fuerzaj.
Eran los Senores de los Vlentos,
que decidieron sobre la muerte.

3-4 Eran la Madré y el Padre divLnos,
que procrearon a los siguientes seres diverses.
Cuatro hombres, que andaban desnudos y bravos,
con rizos largos sin peinar:

5-6 Senor 1 Viento y Senor 7 Viento,
7-8 Senor 12 Viento y Senor 13 Viento,

los primeras pobladores, que no tenian nada todavia.
Y los Espiritus:

9-10 Senor Frijolon y Senor Frijolito,5

11 Senor Fuego, sentado en el Brasero Negro,
12 Senor Humo que Pica, de la Pelota de Hule,
13 Senor Pedernal, de! que nace el Espirltu del Fuego.
14 Eran seres de mucho entendimiento,

que miraban hacia adelante y miraban hacia atras,
[esto significa] que conocian el pasado y el futuro,
que protegian y vigilaban.

15 Eran seres cubiertos con tela [en Envoltorios Sagradosl,
que daban origen a muchas cosas.

Ademâs fueron procreados los 14 Espîritus Serpientes:
16-17 Senor 4 Serpiente y Senor 7 Serpiente,6

5 El color del Senor Frijolito es azul, corao el color del agua en que se cuecen los frljoles. Aûn
es vlgente el concept» milenario mesoamericano de que las plantas son espiritus. £1 nniù, por
ejemplo, frecuentemente es idenUficado con Jesucristo. Tara bien vemoe en esta enumeración los
espiritus de los àrboles, que tienen un paralelo interesante en las munecas recortadas de papel
amate y utilizadas para fines rituales por los otomîes de San Pablito. Al igual que las figuras en
Vindobonensis, las munecas que représentait los Espîritus, Duenos o Sombras de las Semlllas
tienen pies en forma de raîces (véase Anders en Anders y Jansen, 1966). En el caso de San Fabli-
to se ordenan las Semillas en "Juegos", hecho importante, ignorado por la mayoria de los inves-
tigadores. Esta iconografia de Senores Plantas se remonta hasta el Uempo de los olmecas. José
Luis Franco ha encontrado la figura de munecas semejanl.es en los sellos preclâsicos (vëase An-
dere y Jansen, 1986, p. 6).

6 Estos dos personajes son muy importantes mas adelante, vëanse pp. 33 y 30 del códlce.
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\-—»_, «>y-»jf "*•»• ïv^&3&a*i
18-19
20-21
22-23
24-25

26
27
28
29

30
31

Senor 4 I^agarto y Senor 11 Lagarto,7

Serpiente de Pedernales, Serpiente de la Cueva Azul,
Serpiente del Tonal, Serpiente de la Red Anudada,
Serpiente de Xubes, Serpiente de Podredumbre,
Serpiente de la Muerte,
Serpiente de Coraxones que carga Papel,
Serpiente de Coyote,
Serpiente de Jaguar.8

Y los Espîritus:
Senor Piedra Xegra y
Senor Arbol Negro,

Ëspîritu de planta en {a
iconografm olmeca, compa-
rable con la figura 31 delà
p. 51 del codice: sello con
la figura de un Dueno de
Semillas (segùn José Luis

Franco.

7 Los pereonajes aparecen como senores en el Cielo en el Codice Nuttall, pp. 19 y 81.
8 Bstos nombres recuerdaii los sobrenombres del Senor 1 Ciervo (Venado), Culebra de Léon,

y de la Senora 1 Ciervo (Venado), Culebra de Tigre, menclonadoe por fcay Gregorio Garcia. 85
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PAGINA 50

1-2 los Senores Piedras y los Senores Arboles,
3 el Sacerdote-Guerrero 7 Lluvla
4 y el Sacerdote-Guerrero 7 Agulla,

los Espiritus Vblcanicos:
5-6 Nuhu Temblor y Nuhu Piedra Ardiente,

los Senores Enfermedades:
7-8 El que Bebe Sangre y Nartz Hlnchada con Granos,

y los Senores de los Oficios:
9 Ix>s de las Insignias de Papel,

10-11 de las Insignias de Jade y de la Hlerba Malinalli.

Eran seres de mucho entendimiento,
12 que miraban hacia adelante y miraban hacia atras,

que conocïan el pasado y el luturo,
que protegian y vigilaban.

13 Eran seres misteriosos que daban
origen a muchas cosas.9

El primer ano, un ano
precioso

86

LOS ESPIRITCS Y EL ARBOL DE ORIGEN

Los espiritus de ûrboles y piedras, los sacerdotes
y los espiritus uolcânicos se dirigieron hacia elArbol de Origen

Fue el primer ano, un ano precioso:
A 1 Ano 5 Pedernal, dïa 5 Pedernal,
14 el ano de los conquistadores
15 y de los valientes guerreros.

16-17 Entonces el Senor Piedra Negra y el Senor Piedra Colorada,
18-19 el Senor Ârbol Negro y el Senor Ârbol Verde,

20 el Sacerdote-Guerrero 7 Lluvia y
21 el Sacerdote-Guerrero 7 Agulla,

9 La concha de la tortuga predosa es un atributo de la Serpiente de Fuego, del yahui, que re-
présenta el titulo de un sacerdote-naual Glamado "hechlcero", "nigromântico senor" por los
monjes eepafioles). De ahi que interpretemos este sjgno como indicaclon de poderes mâgicos o
misteriosos. La posición del personaje es la de una mujer que da a luz, por eso traducimos: "dar
origen (a muchas cosas)".



LOS PRIMEROS SERES

£spîritus de /a naturaleza: a) un Hombre de. Piedra del Códlce Nuttall; b) "pénates" ar-
queológicos mirtecos. pequenas estatuas de seres divinos, c) representarion de tos esptri-
tiispor "recortados" depapel (otomies y tepehuas): Maxorca, Fiiego y Senor de/ Monte. 87
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MDCrECOS 22-23 Nuhu Temblor y Nuhu Piedra que Arde,

se dlrigïan ceremonialmente con copal y tabaco
24 al Ârbol Blanco en el Llano del Tabaco Ardiente.

Las fechas sagradas del Ârbol son:
A 2 Ano 13 Conejo, dia 9 Cana,10

A 3 Ano 3 Casa, dia 7 Lluvia.
Allî llegaron

25-26 el Sacerdote 7 Lluvia y el Sacerdote 9 Lagartija,
haclendo ofrendas y reverenclas con manojos de palma.

PAGINA 49

LA SEGUNDA PAKKJA PRIMORDIAL

Senor 8 I*agarto y Sefiora 4 Pvrro, con sus descendiez les

A4 Ano 1 Cana, dîa 1 Lagarto,
A 5 Ano 5 Casa, dïa 7 Serpiente

fueron las fechas sagradas de:
1 las Ciénegas con Flores,
2 donde hay la fértll tlerra negra,

3-4 y de los Lugares de Turquesa, de Jade que se Abre.11

Alli estaban Los Ancianos,
5-6 Senor 8 Lagarto y Senora 4 Perro,

7 Abuelos Ancianos, sentados en el Qelo.
8 EUos procrearon a la Senora Mai/, que brota de la Tlerra,

9-10 asï como al Senor Xolotl de Jade y al Senor Xolotl de Oro,
los senores de las riquezas.12

10 Véase el nombre de la Senora 9 Cana en la p. 33 del códice.
11 El cantaro, igual que la liuia, es yoo en mixteco. Interprétâmes aquî esta forma como hom 6-

nimo (como una escritura fonética) de yoo, "hay". En combinaclon con las cabezas de serpiente
leemos este gltfo como koo yoo, o sea kohyo, "ciénega". Encontramos una confirmaclón en la p. 5,
donde el mismo slgno se ve lleno de agua. Alli tam bien observamos que el rellenooon puntos en
un fondo gris es équivalente al ajedrezado, que leemos como "oscuro". Pensamos que cstos
Jeroglifos no se refieren a lugares especificos, sino que son descrlpciones liricas generales del
paisaje mixteco, vease la p. 47 del códice. Por eso dam os a veces traducciones en plural donde el
text« muestra un solo glifo: en mixteco los sustain Ivos no cambian de forma en el plural, de modo
que mtu puede signifîcar "lugar" y "lugares".

88 u Xolotl es el nombre nouât! de un dios Hermann de Quetzalcoatl: un ser monstnioso, repre-
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LOS PRIMEROS SERES

L\STRECE PIEDRAS

11-12 Los Anclanos Senor 8 I^agarto y Senora 4 Perro sahumaban con
copal y esparcian el tabaco molido ante las Trece Piedras:

13-14 la Piedra Enjoj-ada, la Piedra Redonda de Jade,
15-16 la Piedra del Sacrlficio, la Piedra de la Flécha,
17-18 la Piedra del Jaguar, la Piedra del Puma,
19-20 la Piedra de la Tortuga, la Piedra de la Avispa,

21 la Piedra Redonda Suave,
22 la Piedra recllnada contra el Cielo,

sentado con la cabeza de un perro. Tal vez su nombre mlxteco era Toyna, "Senor Perro", men-
cionado como dîos de los Mercaderes, en la Relation geogrâfica de Mixtepec y de Putla (Acuna,
1984,1, pp. 293, 313).

Cuchillo de sacrificio
(axteca) como ser oni-

mado

89
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23
24-25

la Piedra contra la que se inclinait los Manojos Contados,
la Piedra Torcida y la Piedra de muchos Jades.13

Representation de
Quetzalcoatl, la Ser-
piente Emplumada,
el Divino Remolino,
en un monolito post-

clasico.

EL NACMIENTO DEL SENOR 9 VlEOTO

A 6 Ano 10 Cana, dia 8 Zopilote
fue la fecha sagrada.

26-27 Los seres del inframundo sahumaban con copal
y esparcïan el tabaco ntolido ante una

28 Gran Piedra de Pedernal.

A 7 Ano 10 Casa, dia 9 Viento
fue la fecha sagrada en que de este Gran Pedernal

29 nació el Senor 9 Viento, Quetzalcoatl.

PAGINA 48

LOS TlTULOS DEL SENOR 9 ViENTO

1 Senor Blanco de Algodón,
2 Senor de Jade,
3 Senor de Oro,
4 Senor con la Orejera de Caracol y con el Sombrero cónico de piel

de jaguar,
5 Senor con la Orejera Bianca Encorvada, con rizos largos sin peinar

y con el tocado de cintas amarradas,
6 Senor Sacriticador que baila con una pierna huniana,

o sea, el Senor de poderes magicos espantosos,
7 Senor Sahumado,
8 Senor Torcido [como el remolino],
9 Senor Conquistador,

10 Senor Guerrero,
11 Senor Hombre de Piedra,14

90

** En los codices Fejérvàry-Mayer y Cospi ei alineamiento de puntos y rayas significa una "mesa"
con manqjos de hojas o ramitas con tad o« en numéros especiales, parte central de ciertas cere-mo-
nias, reallzadas hasta hoy entre los Üapanecos, mtxtecos, cuicatecos, zapotecos y mixes.

14 Los Hombres de Piedra desempenan un papel importante en la hlstoria teniprana de la
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12 Senor Incrustado que sabe palabras hermosas,
13 Senor de cuyo pecho brotan cantos,
14 Senor que escribe con la tinta roja y ncgra,
15 Senor que carga el Nuhu [la deidadj en su pecho,
16 Senor que carga en su pecho el sagrado Haz de Varitas dedicado

aXipe.15

region mlxteca: fucron vencidos por los prinieros principes, procedcntcs de Apoala (vcase AT«t-
tolL pp. 3 y 20). Probablemente corresponde« a los "Hombres que habian salido del centro de la
Tierra", los primeros pobladores de la Mlxteca, mencionados por fray Antonio de los Reyes en el
prologo de su Arte en lengua mixtecfi.

15 Sus titulos lo relacionan con la riqueza (algodon, jade, oro), con atriuuin«-. espcciiicos (arêtes
y tocados) y con un caràcter divino (sacrificador, sahumado, torcido). Los titulos guerreros pue-
den referirse a su valor en la guerra y a su relación con los senores de Apoala: "Pudo ser", dice
.•Vntonio de los Reyes, "que de aüi se cstcndiessen por los demâs pueblos de la MLxteca. y por ser 91
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EL LUGAR DEL ClELO

El Senor 9 Viento recibió las instrucciones de los Abuelos.
Con sus atavios divinos bqjó a la tierra

A 8 Ano 6 Conejo, dia 7 Flor fue la fecha sagrada,
17 que en el Lugar del Cielo los venerados Ancianos,
18 sentados sobre piedras, sobre altares,
19 instruyeron al Senor 9 Viento.16

Le dleron sus atavios de QuetzalcoaÜ:
a El vesüdo ceremonial, los ornamentos de caracol y de concha para

el pecho,
b la flécha y el lanzadardos,
c el ornamento de plumas negras para la nuca,

el tocado cónico de piel de Jaguar,
la mascara bucal del dios del Viento,
los brazaletes de plumones,

d la macana incrustada con turquesas.

Eslatiias de cargadores del postclasico temprano de Tlaxcala y Chichén
Itr.â, comparables con la figura del Senor 9 Viento, Quetialcoatl.

eminentes y senalados en guerras, y por sus hechos heroicos ganasen parliculares nombres". In-
terpretados asi, dichos titiüos de "Conquistador" y "Guerrero" se complementan con el de
"Hombre de Piedra", que alude a la población primordial, anterior a las conquistas de los de
Apoala. Los tïtulos finales indican que el Senor 9 Viento introdujo las artes fliteratura oral y es-
crita) y que era un sacerdote ejemplar, de manera semejante a lo que referian las tradiciones so-
bre el Quetzalcoatl de Tula.

16 Paralelos de esta escena: ai inlcio del Kollo Seiden y en Nuttall, pp. 18, 19.



Le encargaron dos lugares: LOS PRIMEROS SERES
e-f el Cerro del Sol y el Cerro del Ârbol Blanco

con el Cerro de la Estrella,
asi como cuatro cultos especificos:

A el Templo del Envoltorio Sagrado,
B el Templo del sagrado Haz de Varllas dedicado a Xlpe,
C el Templo del Caracol y
D el Templo del Baston de Mando ["de Venus"].

Del Lugar del Cielo bajó por una cuerda de sacrificio,
20 una cuerda sagrada, que serpenleaba por el aire,
21 el Senor 9 Viento, Quetzalcoatl, ricamente ataviado.

22-23 Como Äguila y Serpiente de Fuego, con poderes mâgicos,
vino el Senor 9 Viento del Cielo,

24-25 encargado del Templo de Xipe y del Templo del Sol.
26 Vlno empunando un rollo de papel

y cargando el Baslôn de Mando.
A 9 Ano 6 Conejo, dia 5 CnAm fue la fecha sagrada
27 en que bajó y llego a la Uerra el Senor 9 Viento.

Con todos sus atavios, armado
28-29 y con el Templo de Xipe y el Templo del Sol,
30-31 llegô a las casas cercadas, a los montes y rios,

a las comunidades.

PAGINA 47

LUÎGADA A LA T1ERRA

El Senor 9 Viento es recihido con reapeto y trae
el agua del cielo u los lugares de la Mixteca

Alii lo reclbleron con reverencla ceremonial
1 el Senor 8 Lagarto con la ofrenda de una codonuz y de tabaco,
2 la Senora 4 Perro con las hojas de palma,17

en compania de sus hljos
3-4 Xolotl de Oro, Xolotl de Jade

5 y Mujer que sallo de la Tierra.
A 10 Ano 6 Conejo, dia 5 Caria

17 Este saludo ceremonial es muy frecuenle en este y otros codices. Contiene como principales
elementoe cottar el pescuezo a algunas codornices, la ofrenda del fuego y quemar incienso (com-
pense Informantes de Sahagûn, 1958, pp. 48-49, 56-57). 93



ORIGBN DE LOS REYES 6 fue la fecha sagrada en que el Senor 9 Viento, Quetzalcoati,
MDrrEC03 7 consulta con el Noble Abuelo, la Noble Abuela,

8 con el Senor Serpiente de Coyote y el Senor Serpiente de Jaguar.
A11 Ano 10 Casa, dia 2 Lluvia

9 fue la fecha sagrada en que el Senor 9 Viento, Quetzalcoati,
10 se encargô del cielo con agua. Trajo esta agua del clelo y la reparüó

a los rios y montes, a las comunldades de la Mtxteca.
[Asî el dios Remolino Iniclo el ciclo agrarlo-rltual, déterminé las
temporadas y las fechas sagradas de los pueblos, e hizo posible la
vida de la gente y de las naciones.]

SE REPARTE EL AGUA AL MUNDO CON SUS FECHAS SAGRADAS18

11 El Rio adornado con oro: las ricas riberas,
cuya fecha sagrada es

A 12 Ano 10 Pedemal, dia 1 Âgulla.
12 La Tierra misma —las fauces de la tierra, de donde emergen los

seres humanos—
cuya fecha sagrada es

A 13 Ano 5 Pedemal, dia 5 Pedernal.
13 Los Mares: el mar de las olas allas y espuniosas,
14 el océano donde vive el Dragon destructor lel ciclón],19

A 14 cuya fecha sagrada es Ano 5 Pedernal, dia 8 Movimlento.
15 El Pueblo y la Montana de la Lluvia, la Mixteca f Xuu DzavuiJ,

cuya fecha sagrada es

18 Cada pueblo, snjiïn parece, tuvo su fecha sagrada especial, comparable con el nombre ca-
lendârico de los personajes. Sobrevive algo de esta antigua ordenación de espacio y l u m p » en la
Mixteca actual, donde los pueblos tienen su sinn» patrono y su fiesta patronal. Desde luego estas
fechas sagradas no se cuentan en un sent id» cronológico (Jansen, 1988). La sección contiene to-
davïa miichos enigmas. Muchos jeroglifos toponïmicos aûn no se han podido identilicar. Para los
jeroglifos de los lugares, véanse Smith (1973) y Jansen (1982). Aunque estas paginas del Vln-
dobonensis iratan de topónimos con fechas de importancia ritual, muestran a la vez caracter lite-
rario. Especialmente al principio, en donde no se mencionan los centros politicos conocidos de
los codices histórico-genealógicos de la Mixteca, sino mas bien descripciones Hricas, titulos y
metâforas. Piesentamos aqui una antologia y nos limitamos a algunos comentarios interpreta-
tivos, donde sean posibles.

Parai facilitar la lectuia y la comprensión global del contenldo, no transcribimos todos los lu-
gares, ni todas las fechas. Para las traducciones descriptivas de todos estos signos, véase Corona
Nunez (1964-1967, tomo IV).

19 Segûn Alvarado, mar es nduta Auhu canu, "gran agua del Nuhu". Efectlvamente existe en la
94 Mixteca la idea de que alli vive un monstruo, que es el ciclón destructor.
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A 15 Ano 7 Cana, dia 7 Cana.
16 El Lugar Redondo y Consagrado con Plumones,

entre las cuatro dlrecciones celestes, aterciopelado como suave piel,
donde esta el Nuhu en el centre,
cuya fecha sagrada es

A 16 Ano 8 Pedernal, dia 2 Movünlento.
17 Son anudados, unidos los terrenos,
18 los cerros y las llanuras,
19 todo lo que tlene el clelo como techo,
20 todo lo que tlene la tierra como fundamento.
21 I^a Sierra donde se fermenta el Pulque,

cuya fecha sagrada es
A 17 Ano 5 Cana, dia 7 Hierba.
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X. Enumeration y elogio
de los lugares y de sus fechas

(paginas 46-38)

PÂGIXA 46

ELOGIO DE LA PATKJA M1XTECA

(A 18-A 27)

1 Las comunidades siempre valientes,1

2 donde estan las rocas con templos en las cuevas,
los sagrarios de los Xuhu con coronas de papel.

3 las penas grandes, cubiertas con bosques
que florecen con hermosura multicolor,
los llanos que brillan, ricos en oro,

4-5 las ciénegas con flores, las piedras de jade.
A 21 Los lugares con sus (echas sagradas

1= p. 49:1, 13]que se fundaron en la época primordial.
I^a tierra con muchos rios:

6 Rios sagrados, ante los que se hacen ofrendas,
7 Rios donde se hacen procesiones con vestidos ceremoniales.
8 Allï esta también el Rio que Arranca, el Rio de los Senores

donde se alumbra [el Rio de Apoala, el lugar de origenj,
que es el Rio de la Serpiente Emplumada.

9 All i hay reniolinos preciosos de agua,
10 Rios en las cuatro direcciones célestes,
11 donde los coyotes oscuros cargan el agua

[los tonos que trabajan para llenar pozos y manantiales]
12 Rios donde se baila con una pierna cortada

[Rios de poderes mâgicos espantosos],
1 El difrasismo "monte y agua" (yucu nduta) significa "pueblo" (Alvarado). Por el contexto

peneamos que e] Jerogltfo no se refiere a un iugar especifico, sino a un calificativo abstracto, escrito
de manera fonética. El relleno con ceniza se lee yaa en mixteco. Otras lecturas serian: nute, "are-
na", o nuyaca, "polvo". Yaca yaa, "carga ceniza", significa a la vez "todo el dia". Sobre el segundo
cerro esta una cresta de plumas, yoo iitmi, segûn Alvarado, palabra que se utüiza también en la ex-
presión para designar "vallente en la guerra". La boca con colmillo refuerza esta interpretaciôn. 97
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13 Rios dedicados a la Senora 9 Caria,
14 Rîos del amole para lavar,
15 Rios de las hojas de palma,
16 Kiosque se juntan con estruendo,

donde estan los sagrados temazcales,
17 Aguas que viven y reflejan la luz

bajo grandes perïas encorvadas.

-Los cuatro puntos cardinales
de la Mixteca.

Losjeroglifos de las cuatro direcciones
aparecen en muchas fuentes pictoricas
del noroeste del estado de Oaxaca, don-
de convioen mixtecos, chochos y cuica-
tecos. Con frecuencia vienen combina-
dos con la banda de cheurones que se
lee yecu, "guerra", y que indica la fron-
tera con el territorio enemigo. Aqui re-
producimos el paralelo del Licnzo de
Tlapiltepec. Los glifos représenta« con-
ceptos, pero a la, vez puntos geogrâfi-
cos reaies. El Cielo del Oriente es el
Lugar donde estaba el Cielo sobre una
pena, cerca de Apoala. El Templo de
la Muerte en el Sur es la cueva cerca
de Chalcatongo, donde estaba el ce-
menterio de los reyes mixtecos. El Rio
Nejapa en el Poniente es el Rio de Ce-
niza. Mas problemâtica es la identifi-
cacion del Norte, que se ha de encon-
trar en el sur del actual estado de
Pueblo: el Cerro Partido, que estâjunto
al Cerro Oscuro, podria ser eljeroglifo

de Tepeji.
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£/ Ano / Ckiiia, dia 1 Lagarto, signa de la fondation de los se-
norias, tal coma aparece en el côdice y en an tambor de dos

tonos (teponaztll) mixteco de la época postclasica.
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ORIGEN DE LOS REYES PAGINA 45
Mixrecos

Los CÜATRO FUNTOS CARDINALES DE LA MLXTECA
(A28-A40)

1 Las perïas tienen el esplendor de pâjaros preciosos.
2 Alli cantan los Nuhu con mûslca de sonajas.
3 Es un lugar maravllloso y de gran valor,

que se extiende hacia las cuatro direcciones:
4 Hacia el Llano donde Surge el Nuhu,

donde estan las casas de los senores,
donde se abre la piedra de Jade: Nuu Nicana Nuhu, el ORIENTE.

5 Hacia el Monte Oscuro con el Cerro Partido, Yucu Naa, el XORTE.
6-9 Hacia los lugares donde arde el tabaco, para los montes,

para los llanos,
para las âguilas en el aire, para los remolinos de agua,
y para las palmas, las negras y delgadas, las blancas y gordas.

10 Hacia el Rio de Ceniza, Yaa Yuta, el i-oxiE.vn;.
11 Hacia el Templo de la Muerte, Andaya, el SUR,
17 Sierra de Jaguares,
18 Sierra de Pedernales,

19-20 Sierra de Jade, Sierra de Oro,
21 Sierra de Plumas de Quetzal,
22 Sierra de Plumas Rojas,
23 Sierra, cubierta por el Cielo,
24 Sierra, fundada en la Tierra,
25 Sierra del dios de la Lluvia, la Mixteca,
26 Lugar Redondo, Suave y Senorial,

rodeado por la oscurldad de la noche.

PAGINA 44
(A 41-A 52)

LOS LUGARES Y SUS EECHAS

1 Llanos que se banan en la Luz del Dia,
2 Lugar de las Serpientes,
3 Adoratorio donde se sirve cacao,

100 4 Llanura donde se levanta y se mete el Nuhu Sol,
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5 Llanura rica en Almendras de Cacao.
Desde aqui se mencionan muchos pueblos de la region.
Entre ellos se distinguen:

l Cerro de las Culebras Sagradas, las de Fuego y las de Dientes
[ ,̂Yodzo coo, Colxtlahuaca?],

14 Cerro de Pies (y Templo de Piedra) [<<,Nuu saha, Icxitian?]
con su fecha sagrada:

A 48 Aäo7 Cana, dia 7 Cana.
15 Valle del Caracol Parado [<;,Yucu ndaa yee, Tequixtepec?]

con su fecha sagrada:
A 49 Ano 12 Pedernal, dia 2 Äguila.

16 Cerro de Fléchas [^Ndaa nduvua, Miltepec?] con su fecha sagrada:
A 50 Ano 7 Cana, dia 7 Cana.

17 Cerro de la Joya [<;,Yucu yusi, Acatlan?] 101
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con su fecha sagrada:
A 51 Ano l Cafia, dia l I^agarto.

102
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[44:20]

PAGINA 43
(A öa-A 65)

Se distinguer!:
Sagrario en el Rio,
El Rio del Hombre Sentado,2

asociados con la Pena del Aguila,
8 El Rollo de Huamelulpan (Códice Tulane) parece tratar de la dinastia de este lugar. Ob-

sérvese ademas que varioe lugares delà pagina anterior y de esta se mencionan también en Nut-
tall, p. 3.



yn?5
- ° ' '

ENUMERACIÓN Y EUOGIO
DE LOS LUGARES
Y DE SUS PECHAS

cuya fecha sagrada es
A 52 Ano 1 Cana, dîa 1 I^agatto.

Cerro del Pie con Incensario y Casa del Topo (?)
[^Sahanuu quu, Piaztla?],
cuya fecha sagrada es

A 53 Ano 1 Cana, dîa 1 Lagarto.
6 Monte de la Estacada con la Ciudad de Sangre,

cuyas fechas sagradas son:
A 55 Ano 1 Cana, dia l Lagarto,
A 56 Ano 4 Cana, dia 4 Venado.

9 Cerro Quemado, bajo el Cielo,
con vin manantial, que es un adoratorio del Nuhu,
con su fecha sagrada:

A 57 Ano 7 Cana, dia 7 Cana. 103
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10

A 71

15

A 74
18

A 76

PAGINA 42
(A66-A77)

Se distingue«:
Lugar Negro con Altar Negro [Nuu tnoo, TUantongo],
con sus lugares vecinos:
el Lugar de la Serpiente Emplumada
y de la Hlerba Mallnalli,
la Piedra del sagrado Haz de Varitas dedicado a Xlpe,
todos asociados con la fecha sagrada
Ano 7 Pedernal, dia 7 Pedemal.3

Lugar de Pedernales [Nuu yuchi, Mogote del Cacique],
con la fecha sagrada:
Ano 7 Cana, dia 7 Viento.
Monte de Arena [Anute, Jaltepecl,
con la fecha sagrada:
Ano 8 Conejo, dia 2 Ilierba.4
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PAGINA 41
(A 78-A 89)

Se distingue una frase:
5-6 El Rio del Dia, el Rio Oscuro,

7 la Pena con la Cueva del Sagrario0 del Humo Oscuro,
8 el Llano Senorial, de la Pelota y del Humo Oscuro,

con la fecha sagrada:
A 82 Ano 12 Pedemal, dia 13 Lagarto,

9 el Adoratorio de la Serpiente Emplumada,
con el Llano Senorial a los dos lados,

10 donde estân la Casa Cercada,

* Para el conjunto de Tilantongo, comparese Nuttall, p. 22. La fecha sagrada aparece también
en el origen del Senor 4 Lagarto, fundador de la dinastia de Tilantongo. Véanse Bodley, p. l-I V y
Vindobonensis Reverso, p. 1-3. El conjunto toponimico anterior tiene su paralelo en Nuttall, p. 38.
El lugar que sigue, Monte que se Abre-Insecto, deeempenó un papel importante en la historia
temprana de las dinastïas mixtecas. Veanse Bodley, pp. 3 y 4-I/II; Nultall, p. 19, y Vindoboncns'is
Reverso, p. II-3.

" La fecha sagrada coincide con los nombres calendäricos de los fundadores de la dinastîa de
Jaltepec en el Códice Seiden, pp. 1-2: Senora 8 Owejo y Senor 2 Hierba.

6 Cuna es dzoco en mixteco (Alvarado), lo que significa "pozo" y "sagrark>".
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el Templo del Arbol,
el Templo de Xipe
y el Templo del Sol.

PAGINA 40
(A 90-A 102)

Se distingue una frase:
10-11 Adoratorio de Sangre, Adoratorlo de Vïsceras,

12 asociados con el Cerro del Âguila
y con las fechas sagradas:

A 94 Aflo 8 Casa, dia 12 Lagarto,
Ano 8 Cana, dia 4 Lagartija.A 95
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PAGINA 39
(A103-A115)

Se dlstlnguen:
1 Valle Pedregoso con cuatro volcanes:
2 Cerro Nevado Blanco [Iztacclhuatl],
3 Cerro Nevado Azul [Matialcueye, La Malinche],
4 Cerro Nevado que Humea [Popocatepetl],
5 Cerro Nevado del Raton [Citlaltepetl, Pico de Orizaba],
6 donde esta la gran cueva con el manantlal [^Chlcomoztoc?],
7 Junto al Ârbol Esplnoso.

11 El Valle de Juncias [<,Tula?],
12 donde los principes hacen ofrendas. 107
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15 El Valle con Sagrarlo del dios de la Lluvla,
con la fecha

A109 Ano l Caria, dia 1 Lagarto.
19 Casa del Aguila [^,Huahi yaha, Cuauhunchan?],
20 donde esta el Templo del Senor 7 Flor
21 y el Templo de La Bajada del Cielo,

con la fecha sagrada:
A 112 Ano 5 Pedernal, dia 7 Flor.

Marcha de los espanoles entre loti volcanes (Sahagûn).

Cwtuhtinckan, "Casa (Cueva) del Aguila", y el pai-
saje que la rodea, en la crónica pictôrica naua 1 lis-

torla tollfca-t-hichimei-a.
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Manajo de canas u otales, amarrados con hilo verde (también puede ser rojo), que sir-
ven como ofrendas en la région cuicateca. Se nota, la semejanxa con el Hax de Varitas,
objeto de culto importante en los codices mixtecos, que también puede aparecer en los

colores rojo o verde.

PAGINA 38
(A 116-A 123)

Se distinguer!:
2 El Rio con Pelo y Arbol, Junto a
3 Cerro Quemado-Cerro de Venus,6

con la fecha sagrada:
A 116 Ano 5 Casa, dia 5 Serpiente.

El ultimo conjunto de cuatro nombres de lugares:
10-13 VaUe de Canas, Remollno, Cerro del Tallo Velloso, Cerro Negro,

con la fecha:

6 Eete conjunto toponimlco tlene su paralelo en \uimll, p. 16. 109
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A 121 Ano 8 Pedemal, dia 8 merba,
que también es la ultima fecha de este Iflbro.

Haz de Vantas similar
al manojo de carias u
otates, como simbolo
del culto a los ances-
tros difuntos (Codlce

borbónlco, p. 36).

LA REGION ES UNA UNIDAD

A122 Ano 13 Conejo, dia 2 Venado fue la fecha sagrada
14- en que hablaron los Nuhu de piedra, los Nuhu negros:

para que se hicieran
15 las ofrendas al sagrado Haz de Varltas en los montes,
16 las ofrendas al sagrado Haz de Varltas en los llanos,
17 las ofrendas, andando en los valles,
18 las ofrendas, andando en los terrenos.

Éstos son los trece nudos que signlfican la unldad,
la aUanza de todos los lugares menclonados:

19-20 el nudo de sangre y de corazones,
21-22 el nudo de jade y de oro,

el nudo de las cuatro dlrecciones,
23-26 de los cuatro colores

—rojo, blanco, verde y amarillo—,
27 el nudo del papel pintado con hule negro
28 y del papel empapado en sangre,7

29-30 el nudo de los tonos y de los adoratorios,
31 el nudo de las montanas preciosas,
32 y de las llanuras senoriales,
33 de todo lo que tiene el cielo como techo
34 y la tierra como fundamento.

110

7 Se refiere probablemente a dos tipos de ofrendas: rodar con hule o derramar sangre sobre
papel.
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XI. La época de la fundación
(paginas 38-35)

PAGINA 38

EL SENOR 9 VIENTO CONSULTÓ CON LOS Espirarus

A 123 Ano 13 Conejo, dia 2 Venado
fue la fecha sagrada

35 en que el Senor [9 Viento] Quetzalcoatl
habló con los Esptrltus de la naturaleza,

36 con el Nuhu de la piedra negra,
37 con el Espîrltu del ârbol negro,

PAGINA 37

1-2 con los Nuhu de las piedras coloreadas,
3-4 con los Espiritus de los ârboles,
5-6 con el Sacerdote-Guerrero 7 Lluvia y el Sacerdote 7 Aguila,

con los Espiritus Volcânicos:
7-8 Nuhu Temblor y Nuhu Piedra Ardiente,

9-10 con el Nuhu azul (del agua) y el Nuhu de las plantas.

SE PKEPARÓ EL ARBOL DE ORIGEN
Y NAC1ERON LOS PRIMEROS SENOKES

11-12 Luego los Sacerdotes-Guerreros Senor 7 Lluvia y Senor 7 Aguila
13 trabajaron y rayaron el Gran Ârbol de tronco grueso,
14- Mujer Joven, en el Valle del Tabaco Ardiente, el Valle Sagrado.

Usando un cincel de cobre y un raspador de urïas largas,
dibujaron en la corteza las fléchas y los anillos
[los signos de conquistas y poder, los signos de riqueza]. 113
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El Gran Ârbol se abrio. De su tronco procedleron los Senores.
15-16 El Arbol era el Padre divtno y la Madré divtna,

y procreó a 51 personajes:
17-18 Senor 10 Perro y Senor 10 Jaguar
19-20 Senor 10 Agulla y Senor 10 Muerte,
21 -22 Senor 5 Lagartlja y Senor 5 Serpiente,
23-24 Senor 4 Perro y Senor 4 Viento,

25 el Cargador del Caracol
26 y el Cargador del Clnturón suave,
27 el Senor con el Pico de Ave,
28 el Senor Calvo
29 y el Senor de la Cabeza Trébol, '

30-31 Senor 12 Agulla y Senor 12 Lagarto,
32 el Senor Rayado, el monstruoso

con el ojo (Je la rajuduru roja,
33 y el Senor Rayado que tiene

el miembro virll en las manos.

El concept» mesoamerica.no de la cueva coma lugar sagrado de
origen, templo en el conut'm de la montana, morada del dios de la
Uur ia. ya esta presente en el arte de la época de los olmecas, co-

mo lo demuestra el relieve rupestre de Chalcatzingo.

114 1 Véase también Nuttall, pp. 4, 30.
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PAGINA 36

1-2 Senor 3 Mono y Senor 7 Mono,
3-4 Senor 13 Jaguar y Senor 12 Jaguar,
5-6 Senor 8 Lluvia y Senora 8 Mono,

7,8, 9 Senor 4 Lluvia, Senor 11 Lluvia y Senor 8 Lluvia,
10-11 Senor 2 Agua y Senor 13 Agua,

12 Senor 9 Vlento, Viento de Muerte,
y sus companeros del Inframundo:

13-14 Senor 9 Mono y Senor 9 Pedernal,
15-16 Senor 13 Casa y Senor 12 Viento. 115
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Las dinastias y los pueblos estän intima mt-n te vinculados con la
tierra: nacen de àrboles, penas y cuevas. En el lAenzo de Tlapll-
tepec (dbajo), el lugar de origen es la Cueva de Siete Jades o el
Precioso Lugar de las Siete Cuevas, junto a un Arbol Espinoso
(c£ Vindobonensis, p. 39), "Rio de Jade, Rio de Plumas Ricas",
asociado con varias fechas sagradas. Semejante es el Chicomoz-
toc (izquierda), Lugar de Siete Cuevas, de donde losjefes de los
toltecas sacan a las tribus primordiales y en donde se hace la
ceremonia del Fuego Nuevo al lado del ancestral Cerro Encorva-

do (Historié tolteca-chlchiineca).
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El quetzal can ta:
Arralgado en la tierra
crecló el Ârbol espinoso,
grueso, con un hueco en medio.
Era la Madré dtvina.
De su tronco nació
el Senor 7 Flor, Quetzal.

Xolotl canta:
Entre jades y plumas ricas
crecio el Arbol espinoso
grueso, con un hueco en medio.
Era el Padre divino.
De su tronco nació
la Senora 9 Cana.

Los hiii-soit grabados, al igual que tos arte-
faclos de madera (lanzadardos, tambores),
a veces son pequenos codices. El hueso 203i,
encontrado en Monte Albân, contiene un
parelo del Vlndobonensls, p. 37: relata, có-
mo dos personajes (Senor 7 Flor y Senora 9
Cana) nacieron del Ârbol de Origen. Ambos
personajes se mencionan en la p. 33 del Vin-
dobonensis. En el hueso vemos a la misma

pareja desnuda que aparece en el códice.

Senora 9 Cana

gente nace

Ârbol como padre

•

Arbol espinoso

Xolotl

Senor 7 Flor, Quetzal

gente nace

Ârbol conio madré

Arbol espinoso

fauces de la tierra

quetzal que canta
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Después:
17-18 Seflor 4 Lagarto, Lagarto, y Senor 11 Lagarto, Lagarto,8

19-20 Senor 4 Lluvla y Senor 4 Casa,
21 Senora 5 Pedernal, Flor de Maguey, y
22 Senora 7 Pedernal, Flor de Maguey,

23-24 Senor 7 ZopUote y Senor 5 Zopllote,
25-26 Senor l Flor, Quetzal, y Senora 13 Flor, Pâjaro Precioso,
27-28 Senor 7 Flor y Senor 8 Flor,

29 Senor 5 Viento, Lluvla,
30-31 Senor 9 Movimiento, Agulla, y Senor 7 Venado, Venado,3

PAGINA 35

1 Senor 8 Viento, Veinte Aguilas,*
2 Senor 7 Zopilole, Barba roja,
3 Senor 4 Cana, Lluvla.

118

EL MATRIMON10 EN ATOALA

Y EL LUGAR DONDE ESTABA EL ClELO

El Senor l Flor y la Senora 13 Flor se casaron y luvieron una hija,
la Senora 9 Lagarto. El Senor 9 Viento, Quetzalcoatl,
arregló el matrimonio entre ella y el Senor 5 Viento

A 124 Ano 13 Conejo, dia 2 Venado fue la fècha sagrada
4 de la ofrenda al Xuhu.

Dos de los Senores que habian nacido del Gran Arbol,
5 el Abuelo l Hor, Pâjaro Precloso,
6 y la Abuela 13 Flor, Quetzal,8

7 hicieron la fiesta del petate [contrajeron matrimonio],

* Véanse los dos personajes con los m ism os nombres en la p. 51.
8 Eetos dos personajes aparecen tarabién en el inicio del Rollo de Huamelulpan (Codlce Tu-

lane), y como envoltortos sagrados en diverses templos, en el Lienzo de Zacatepec (Smith, 1973a,
pp. 268-270, 273, 274).

* Aparece como personaje Importante en el principle de la historia dinâstlca, como fundador
del linaje de Altar de Flores, Suchlxtlan (Nuttall, pp. 1-8, Bodley, p. 6-V, Seiden, p. 5-III).

6 Se observa un cambio de sobrenombres —senalados por medio de los atavios— respecto de
la enumeración de los que habian nacido del Ärbol en la pagina anterior (numéros 25-26). Para-
lelos de esta escena se encuentran en Bodley. pp. 39-40, y en Nuttall, p. 36.



IAÉPOCA
DE IA FUNDACIÓN

a esparciendo el tabaco molido [vlviendo con respeto y piedad].
A 125 Ano 8 Pedernal, dia 9 Lagarto fue la fecha sagrada

en que nació su hlja,
8 la Senora 9 Lagarto, Lluvla

Ifue la qulncuagéslma segunda persona que descendió del Arbol].
Cuando Llegó el tiempo,

9-10 el Anciano Senor l Flor habló al Senor 9 Viento, Quetzalcoatl,
pidiéndole que fuera el embajador del casamiento.

11 El Senor 9 Viento, QuetzalcoaÜ, aceptó el encargo
y se dirigió para esta funclón, con un bas ton encorvado en la mano,

12 hacia el Lugar del Clelo [Cahua Caandihul, en Apoala],
donde lo reclbio respetuosamente
[con una ofrenda de tabaco molido] 119
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13 y donde lo escuchó el Senor 5 Viento, Lluvia, qulen habia nacido
del Gr an Arbol.
Se pusleron de acuerdo y por eso, en la fecha sagrada:

A 126 Ano 9 Conejo, dia 5 Viento,
14 el Senor 5 Viento, Lluvia, contrajo matrimonio
15 con la Senora 9 Lagarto, Lluvia, en el pueblo
16 Rio con Manojo de Plumas [Yuta tnoho, Apoala'l.
17 Era una fiesta grande, con muchas ofrendas,

que se depositaron ordenadamente en el llano.
a Hubo lefla abundante, depositada en forma de corrales cuadrados,
b Junto al sagrado Haz Verde de Varitas,
c o en forma de bola redonda con su pelota de hule como ofrenda,
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El Códlce Nuttall, p. 36, muestra una escena pnrela: el matrimonio de la Senora 9 La-
garto con el Senor 5 Vïento se situa en el manco de la realidad geografica del volle de
Apoala. donde efectivamente se encuentran dos rios, una cascada y una cueva. Para la
explication de los detaUes, véase el lib™ explicative a la edition del Códlce Natten, en

esta misma coiección.

y un conjuiito de niiinojos de palma
d decorados con papel.
e Se llmpió bien el lugar,
f se distribuveroii ornamentos y flores
g y se regalaron vestimentas ceremonialcs.
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XII. La organization de las dinastias
y de sus reinados

(paginas 34-32)

PAGINA 34

LOS DESCENDIENTES DEL SENOR 5 VffiNTO Y 1A SENORA 9 LAGARTO: LOS NUHU,

SERES EXTRAORDINARIOS QUE FUNDARON LAS DINASTtAS Y DOMINAN LA NATURALEZA

1-2 El Senor 5 Viento, Lluvia, y la Senora 9 Lagarto, Lluvia,
Vivian esparclendo el tabaco molido (con respeto y piedad),
dedicados al dios de la Lluvia e identificados con él,
que es el Patrono de la Mixteca.

3-4 Ellos eran la Madré Divina y el Padre Divino de muchos seres:
5 de los Espiritus de los ârboles espinosos
6 y de los ârboles oscuros de hule,

7-8 de los arbustes en forma de palmas (en azul y amarillo),
9-10 de los rosetones ceremoniales y de la Ilierba Malinalli,

11-12 de los magueyes de pencas extendldas y de pencas Juntas,
13-14 de los conejos y de los venados [los animales del monte],
15-16 de las piedras negras y coloreadas, que tienen vida,1

17-18 de los seres cubiertos [que son los envoltorios sagrados],
19-20 y de los seres descubiertos, los sin color y sin sexo,
21-22 los sin boca y sin ojos,
23-24 los sin labio superior y sin labio inferior,
25-26 los que dieron la cuenta y el rito Lcalendario y ceremonias],
27-28 los que dieron el trono y la cuna [el poder y la genealogiaj,
29-30 los que estân acostados en los caminos y en las zanjas,
31-32 los que estân acostados bajo ârboles y rocas,
33-34 acostados en hoyos profiindos y no profundes,
35-36 los nombres deformados, los hombres-tiocuacftes.2

1 El verbo yondito se usa tanto para "mirar" como para "vlvlr" (Alvarado).
* Se tram de una enumeración de las cualidades de los Nuhu, que esian Intimamente rela-

cionadoe con la natuialeza, entes muy diferentes de los humanos, seres no normales, oon dones

El Nuhu de Vtena, esta-
tua de madera con in-
crustaciones, conservada
en el Museo de Etnolo-
gia (Museum für Völker-
kunde), en Viena. Ante-
riormente se designaba
como Xolotl o figurilla

Ollin.
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37 Los dias 2 Aguila, 8 Aguila, 6 Agulla y 4 Aguüa
38 se sacrifica (para ellos) una codornlz

en los caminos, en los montes, en los rïos.

UN NUEVO GRUPO DE SENORES ASOCIADOS CON APOALA

39 El Senor [9 Viento] Quetzalcoatl hizo una ofrenda de lena
40 en el pueblo del rio precioso,

124

extraordinarios. Comparese una descripclón seraejante en la obra del cronlsta Uaxcalteca Munnz
Camargo, que dice sobre "el demonic", o sea sobre los d loses precolonialee: "no lo veîan visible-
mente, sino por voz o porque en algun oraculo respondia. Algunos Ie veïan transformado en leon,
tigre, o en otro cuerpo fantastico [...] luego sabian cuando hablaba con cl]os. Conocianle, porque
se. mostraba en cuerpo fantastico y sin tener sombra, y sin choquezuelas en las coyunùiras, y sin
cejas y sin pestanas, los ojos redondos y ein ninetas y sin blancos." (Acuna, 1984,1, p. 201). La
imagen del hombre-t/ociuzche résulta este caracter de ser deforme. Observamos que lo anormal
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PAGINA 33

en el pueblo del Rio conManojo de Plumas [Yuta tnoho, Apoala],
donde estaba el sagrado Haz de Varitas dedicado a Xipe,
y donde estaban el Abuelo l Hierba y la Abuela l Aguila.3

El Ano 10 Casa, dia 4 Serpiente flie la fecha sagrada en la que

no se concibe aqui como defecto, sino como serial de cualidades especiales. La frase de "seres
acostados en caminos, zanjas, bajo rocas..." se entlende muy bien, si se considéra el concepto
mixteco actual del Nuhu como un Espïritu de la Tierra, un Dueiïo del Lugar. que en espanol se in-
voca como "San Cristobal, Santa Cristtaa, Santo Lugar" (en Chalcatongo y akededores): ea Aquel
que Agarra el Alma cuando alguien se asusta, es Aquel a quien hay que Pedir Permiso para la
siembra o para construir una casa, es Aquel a quien hay que Agradecer ia cr%&echa. El texto del
códice senala a los .Vuhu como los fundadores de la vida rcligiosa y de la autoridad de las di-
nastias. Compàrese tambien .\nitttll. p. 20.

s La Senora l Aguila generahnente se asocia con el Ponlente, con el Rio de Ceniza (véase la

LA ORGANIZACIÓN
DELASDINASrtAS
Y DE SUS REINOS

Ano 10 Casa, dia 4 Ser-
piente (p. 33 1-3/A 127)
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4

5

6
A128

7
8

A129
9

A 130
10-11
12-13

14

el Senor 4 Serpiente, Boca de Sacrificlo y de Serplente,
y el Senor 7 Serplente, Lagarto, Boca de Sacrificlo,*
presldleron una reunion, en que particlpaban 26 personas mas:
La Senora 9 Cana, La del Cabello Trenzado con Serpientes,
asoclada con el Ano 13 Conejo.5

El Senor 2 Perro, el Anciano Cargador del Bule de Tabaco,6

El Senor 4 Movimiento, Nuhu con Boca de Jaguar,
Rlzos Largos y Corona de Papel Anudado,
asociado con el Ano 7 Cana,
el Senor 7 Flor, el Principe Precloso, en un cojin de piel de Jaguar,
asociado con el Ano 13 Conejo,
la Abuela 1 Aguila, la Senora de la Muerte 9 Hierba,7

el Senor 7 Lluvia, el Desollado tXipe],8 la Senora 12 Zopilote,
el Senor 7 Viento, Que mira hacia ad c kuit c y hacia atrâs,

126

p. 17). Parece ser Sitna Yuta, la "Abuela del Rio", mencionada como diosa de "la multiplication
del género humano" en la Relacion geogmfica de Juxtlahuaca y MUtepec (Acuna, 1984,1, pp.
285, 293). Comparese Nuttall, pp. 15-16.

* Son los mismos personajes que aparecen en la p. 51, y combien en Nuttail, pp. 3-4 y 36-37.
Una deidad con los mismos atributos es mencionada en el Grupo Borgia (vêan&e el Códice Bor-
gia, p. 25 y el Códice vaticano B, p. 70). En la Relacion geogràfica de Tilantongo (Acuna, 1984,1,
p. 232) se dice: "Y los dioses a quien adoraban eran idol.« de madera y piedras, los cuales idolos
Uamaron en lengua mixt ecu Qhyo Sayo [= 4 Serpiente, 7 Serpiente] y en mexicano Teut, que en
castellano quiere decir 'dios'; los cuales idolos leniun en un cerro hecho a mano y, en el cerro,
hecha una ermila muy grande y cubierta de paja, la cual tenian por su ermita e iglesia adonde to-
do el pueblo acudia a orar."

6 La Senora 9 Cana aparece como una deidad en varios otros lugares, por ejemplo en Nuttaü,
p. 61; Bodley, pp. 30-Vy 25-11. En el Códice Fejérvâry-Mayer, p.17, el dia 9 Cana es dedicado a
Tlazolteotl. Su pintuni facial en Vindobonensis, p. 28-11, es la de la dlosa del Maguey.

6 El Senor 2 Perro es un importante sacerdote primordial, asociado con el Norte en la p. 21.
Véanse tambien el Roua Seiden y el Códice Nuttail, pp. 4 y 18. El mismo rango sacerdotal aparece
con fjrecuencla en otras partes, por ejemplo en Nuttail, pp. 14 y ss.

7 El Senor 4 Movimiento y el Senor 7 Flor aparecen tambien como pareja en .\utttul, p. 4. El
dia 4 Movimiento aparece en otros lugares con el nombre del Quinto Sol (véase, por ejemplo, el Ca-
lendario Azteca). El Senor 7 Flor, por su atavio y su nombre, corresponde a Tonacatecuhtli, el
diosaztecadelacomidaylaabundancta (Códice vaticano A, f. 12v); tambien aparece con el nom-
bre calendârico del maiz (Reyes et al., 1976, pp. 45 y ss.). La Senora 9 Hierba es un personaje
sumamente importante, asociada con el Templo de la Muerte en el Sur (véase la p. 15). Aparece
tambien en Nuttail pp. 18,20 y 44; Bodley, pp. 4-ni, 34-1 y 33-V; Seiden, pp. 6-7. Sus atributos se
asemejan a los de Ciuacoatl, que era el nombre de una diosa azteca de caracler funèbre y
macabro. asï como el tîtulo de un alto funcionario civil-religioso del impcrio azteca. Compârense
tambien el Códice borbónico, pp. 22 y ss. y el Códice Borgia, pp. 29 y B«.

8 Por su indumeniaria, este Senor 7 Lluvia se asemeja al dios azteca Xlpe, el Desollado. Era
Patrono de la dinastia de Zaachila. Véase Nuttail, pp. 33 y 3.



LA ORGAMZACIÓX
DElASDINASTlAS
Y DE SUS REINOS

15 el Sefior 7 Movtmlento,
16 el Senor 7 Movlmiento, Preciosa Boca de Jaguar,
17 y la Senoral2 ZopÜote,
18 el Senor 10 Lagartija, Aguila, Boca de Jaguar,
19 y la Senora 11 Serpiente, La del Cabello Trenzado con Serplentes.

PAGINA 32

1-2 el Senor 7 Viento, Agtdla, y la Senora 8 Venado,9

3 la Senora 5 Muerte,
4-5 el Senor l Lagarto, Lagarto, y la Senora 13 Hor,10

6 el Seflor 4 Muerte, Aguila, Ojo de Serpiente, y

9 El Senor 7 Viento y la Senora 8 Venado forman una pare ja. Vëanse la p. 3 y X uit all, p. 3.
10 La pare ja Senor l Lagarto y Senora 13 Flor aparece doe vecee en esta lista. Sus nombres ca- 127
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7 el Senor 4 Venado, Âguila Roja, Qjo de Serplente,11

8-9 el Senor 1 Lagarto, Lagarto, y el Senor 13 Hor, Quetzal Precioso,
10-11 la Senora 2 Flor y la Senora 3 Lagarto,18

12 la Senora 6 AguUa, Agulla.
13 Brasero de Jade, brasero de oro, vara de Jade, vara de oro.

128

lendâricos reûnen el primera y el ultimo dias del ciclo de 260 dïas (tonalpoolli), comparables al
alpha y omega del alfabeto griego. Veanse también ,\ultull, p. 19 y Bodley, p. 30-1.

11 Véase también Nuttall, pp. 16-17 y 37-38.
11 Como ocurre a menudo en las listas del códice, se trata de una combinaclón signiflcativa de

nombres calendârlcos: 2 Flor y 3 Lagarto son dias consécutives. Aparecen también como dîas ri-
tuales en Bodley, p. SO-V.



XIII. La ceremonia del Fuego Nuevo
(paginas 32-1)

PAGINA 32

EL SENOR 9 VIENTO INICIÓ IA PRIMERA CEREMONIA DEL FUEGO NUEVO.
FUNDACIÔN E INAUGURACIÓN DE TEMPLOS Y TEMAZCALES

La primera ceremonia del Fuego Nuevo

A 131 Ano 13 Conejo, dia 2 Conejo
fue la fecha sagrada en que se hlcieron

14 las medidas con cuerdas,
15 se pusieron las pledras labradas del cimiento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.1

c Se hizo laconstrucciónenformapiramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenos.

16 Asi se fundaron los centros ceremoniales con los cuatro templos:
a el Templo del Ojo,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre.

A 132 Ano 6 Conejo, dia 3 Lagarto fue la fecha sagrada
17 en que el Senor 9 Viento, Quetzalcoatl, taladro
a un Fuego Nuevo para iniciar el culto,

para fundar los senorios y sus dinastias.
b Se celebró el rito en que se habla a los cuatro vientos.

1 A]varado menciona yuu saha, "piedra de pie", como las piedras de la base en la expresión
"fundar, poncr fundament«" Altar es c/iiiyo y escalcra es ndiyo, de modo que esta combination
contiene rima. 129
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a-b El Nuhu y el sagrado Haz de Varitas le dieron el penniso,
c y le dieron el manojo de las très hojas dlferentes.

1 Con estas hojas el Senor [9 Vient«] Quetzalcoatl hizo la primera
limpla ceremonial, purlflcando y dando nombres a los templos,
adoratorios y temazcales:

2-3 Templo Oscuro del Nuhu, Templo Oscuro del Fuego,

El ritual del Fuego Nuevo era de suma imporUincia, ya que marcaba el ini-
cio del culta y del senorio. La ceremonia se repite ciclicamente. La mas cono-
cida es la version azteca (véase el libra explicativo del Códice horbónlco
[derecka], en esta misma colecciôn). El Co<Hce lîorgla, p. 46 (abajo), mues-
tra cómo una larga serie de ritns termina« con el Fuego \ucoo: un sacerdole
de Quetzalcoatl taladra en el corazón de jade de una deidad del hogar,
acostada como victima sobre un trono. Asi se inicui una nueva era. KI humo

sube y los dioses del Fuego se dispersan kacia las cualro direcciones.

130
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4-5 Templo del Maïz, Templo del Trono
6-7 Templo de Jade, Templo Ancho,
8-9 Templo de Flores, Templo del dios de la Lluvla

10-11 Templo de Pinos, Templo de Plata,
12-13 Templo de Cacao, Adoratorio donde se abre el Cacao,
14-15 Altar Incrustado, Adoratorio de Jade,
16-17 Temazcal de Luz, Temazcal de Calor,
18-19 Temazcal de Vapor, Temazcal de Humo,
20-21 Temazcal de Papeles, Temazcal de Flores,
22-23 Temazcales donde bajan y se manifiestan

el Nuhu y el sagrado Haz de Varitas,
24-25 Temazcal Suave, Temazcal de Muchos Cantos,
26-27 Temazcal de Cacao, Temazcal donde se abre el Cacao,
28-29 Temazcal Incrustado, Temazcal de Jade que se abre. 131



ORIGEN DE IJOS REYES PAGINA 30
MIXTECOS

CEREMONIAS Y REUNIONES EN APOALA

Ceremonia de la Perforation de las Ore/as,
celebradapor el Senor 9 Viento y el Seiïor 2 Perro.

Con eüa muchos de los que habian nacido del Gran Arbol
y de los que se habian reunido en Apoala recibieron sus sobrenombres

A133 Ano 9 Conejo, dia 5 Viento fiie la fecha sagrada:
1 ofrenda de leôa con hule para el temazcal en la noche.

A134 Ano 13 Conejo, dîa 2 Venado fue la fecha sagrada:
2 ofrenda de lena con hule en la llanura.

A135 Ano 5 Cafta, dîa 7 Hlerba fue la fecha sagrada.
3 En la llanura grande estaba
a el sagrado Haz de Varitas Verdes.
4 Ante este el Senor 2 Perro, el Anciano Cargador del Bule de Tabaco,
b puso su ofrenda de lena, depositada en forma de corrales cuadrados
c o en forma de una bola redonda con su pelota de hule,
d y un conjunto de manojos de palma decorados con papel.
5 El Senor [9 Viento] Quetzalcoatl sacrifice una codorniz y esparcló

tabaco molldo.
e Se barrio y se llmpio bien el lugar,
f se distribuyeron ornamentos y flores
g y se regalaron vestlmentas ceremoniales.
6 El Senor [9 Viento] Quetzalcoatl perforô [la parte inferior de]
7 la oreja del Senor [2 Perro] el Anciano.2

9 A su vez, el Senor [2 Perro],
el Anclano Cargador del Bule de Tabaco,

8 perforô la oreja del Senor [9 Viento] Quetzalcoati.
10 El Senor 9 Viento, Quetzalcoati, que habia recibldo el sobrenom-

bre Serpiente de Coyote, hizo una limpia ritual y dio nombres,
tltulos y undones a un grupo de 44 personajes, compuesto por los
que habian nacido del Gran Arbol y por los que se habian reunido
en Apoala:

' Se trata de la parte inferior de la oreja, en que se pane el arête. En cambio, para el rlto de en-
car sangre, se perfora la parte superior de la oreja (véase, par ejemplo. Nuttall, p. 25). La présen-
te perforacion es uno de los rltuales de confirmacion de alto rango; compérese la descripcion de la

132 ceremonia de "armarse caballeros" que da Mufloz Camargo (Acuna, 1984-1965,1, pp. 149-151).
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El Senor 4 Serpiente, Boca de Sacrlficlo y de Serpiente, reclbió el
sobrenombre Serpiente de Fuego que carga el Sol.
El Senor 7 Serpiente, Boca de Sacrlficio, recibió el sobrenombre
Agulla que Baja.
El Senor 2 Perro, Serpiente de la Hlerba Mallnalll, recibió los
sobrenombres Temblor y Fuego, Bule de Tabaco Precloso y
Famoso [de los muchos cantos].

14 El Senor 4 Movlmlento, Nuhu con Boca de Jaguar, Rlzos Largos y
Corona de Papel Anudado, redbló los sobrenombres Serpiente de
Temblor y Fuego; estaba sentado sobre un cojîn de piel de Jaguar.

15 El Senor 7 Flor, Principe Precioso, recibió el sobrenombre Âguila
Pâjaro Precioso, Âguila-Quetzal; estaba sentado sobre un cojin de
piel de Jaguar.
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El Senor 4 Serpiente y el Senor 7 Serpiente (a) aparecen como una pareja fija e inclu-
so como un solo dios, tanto en la Relation geogrâûca de Tilantongo, como en los
codices adivinatorios: Borgia, p. 25 (b), Vaticano 3773, p. 70 (c). El Senor 7 Serpien-
te puede transformarse en su naual, un espantoso dragon, que baja del cielo, Cotllce

NuttaU, p. 3 (d).

PAGINA 29

134

El Senor 12 Jaguar, Jaguar de los Cantos, recibió el sobrenombre
Coyote de Cuchillos.
El Senor 9 Viento, Muerte, recibió el sobrenombre Âguila que
Bebe Sangre.
El Senor 4 Lagarto, Lagarto, recibió el sobrenombre Noche de Pa-
pel y Sangre.
El Senor [̂ ,11 Lagarto, Lagarto?] recibió el sobrenombre Noche
de las Plumas Senoriales.
El Senor 5 Pedernal, Jaguar del Estruendo, (?) recibió el sobre-
nombre Serpiente del Estruendo. (?)
El Senor 7 Lluvia, el Desollado [Xipe], recibió el sobrenombre
Aguila en la Guerra, Jaguar en la Guerra.
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7 El Senor 12 Zopüote, Jaguar, reclbló el sobrenombre Âguila de la
Noche, Jaguar de la Noche.

8 El Senor 7 Viento reclbló el sobrenombre Aguila con Dos Cabezas.
9 El Senor 7 Movlmlento, Aguila, recibió el sobrenombre Jaguar en

Palacio.
10 El Senor 9 Movimiento recibió el sobrenombre Aguila Enjoyuda.
11 El Senor 7 Venado, Venado, recibió el sobrenombre Jaguar En-

Joyado.
12 El Senor [8 Hlerba] Aguila recibió el sobrenombre Âguila de Mu-

chos Cantos [Famosa].
13 El Senor [9 Perro] Jaguar recibió el sobrenombre Jaguar de Mu-

chos Cantos [Famoso]. 135
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14 El Senor 7 Movimiento, Preciosa Boca de Jaguar, recibió el so-
brenombre Jaguar en la Guerra.

15 El Senor 10 Lagartlja, Aguila, recibió el sobrenombre Jaguar del
[Lugar del] Pasajuego.

16 El Senor 4 Cana, Jaguar, recibió el sobrenombre Jaguar-Estrella
del Cielo; estaba sentado sobre una piedra.

En los ritos axtecas se encuentran multiples paralelos con la vida ceremonial mixteca: a) la ofrenda de lena
(Informantes de Sahagûn); b) mantas decoradas, tributadas a la Triple Aliania (Tenochtitlan, Texcoco y
Tlacopan) en el Códice Mendoza; c) decoraciones de papeles pintados con hule cubren las imagenes de los
dioses de las montanas fcompärese con los Nuhu); d) mantas ceremoniales con motivos decorativos re-

136 ligiosos. en el Códice Magllabechl.
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1 El Senor 7 Viento, Aguila, reeibió el sobrenombre AguÜa de Fuego.
2 El Senor l Lagarto recibló el sobrenombre Jaguar-Estrella del

Cielo.
3 El Senor 4- Venado recibió el sobrenombre Aguila Roja de Fuego

con O)o de Serpiente.
4 El Senor 4 Muerte, AguÜa Negra con O)o de Serpiente, recibió el

sobrenombre Sacerdote-AguÜa en marcha.
5 El Senor l Lagarto reclbió el sobrenombre Jaguar-Estrella del

Clelc.
6 El Senor 5 Viento, Lluvla, reclbió el sobrenombre Lluvla que Bajó

del Cielo. 137



ORiGEN DE LOS REYES 7 La Seûora 9 Cafla, Serpiente Emplumada, Cabello Trenzado con
'" "" ' ' " Serpientes, reclbió los sobrenombres Quechquemiti de Pederna-

les, Falda de Pedernales, Quechquemiti Ancho [como orejas de
perro];3 estaba sentada sobre un cojin de piel de jaguar.

8 La Senora 2 Jaguar recibió los sobrenombres Espiga que Da,
Espiga en medio de Frijolitos, Espiga del Cielo,
Espiga con Rostro de Mujer.

9 La Senora 4 Perro recibió el sobrenombre
Bien Vista en la Guerra Florida.

10 La Senora 4 Viento recibió el sobrenombre Flécha de Jade.
11 La Senora 6 Lluvia, Princesa Rica y Preciosa,

recibió los sobrenombres Flor Senorial de Jade, Flor de Oro,
Qrnamento de Jade, Omamento de Oro;
estaba sentada sobre un cojîn de piel de Jaguar.

12 La Senora 1 Aguila, Abuela, recibió los sobrenombres Quech-
quemiti blanco, Quechquemiti de Estrella y del Tallo Velloso.

13 La Senora 9 Hierba, Quechquemiti de Serpiente Emplumada re-
cibió los sobrenombres Flécha en el Ojo, Espiga de Muerte que
Bebe Sangre, Quechquemiti Decorado con Xonecuillis.

14 La Senora 12 Zopilote, Falda de la Lluvia,
recibió el sobrenombre Abanico de Jade.

15 La Senora 11 Serpiente, la Decapitada,
Cabello Trenzado con Serpientes, recibió los sobrenombres
Plumones de Guerra, Adorno Suave de Humas Multicolores.

16 La Senora 8 Venado, Pâjaro que Cae,
recibió el sobrenombre Quechquemiti Decorado.

17 La Senora 5 Muerte recibió el sobrenombre Adorno de Plumas.

PAGINA 27

1 La Senora 13 Flor recibió el sobrenombre Quetzal-Jade.
2 La Senora 13 Flor recibió el sobrenombre

Quetzal de Cabeza Preciosa.
3 La Senora 2 Flor recibió el sobrenombre

Adomo de Plumas de Quetzal.

3 La oreja del perro se plnta de la misma mam-ra que una concha. Segûn Alvarado, "ancha
138 oreja y caida como de perro" es huanda en mixteco.



*r-ài_ SUM** 3" • ^. . %g . 1- ii ,•
Jio^lL»Al^^^^i^S?4¥ %4^^ ^r\g> iiJi^rsw ï-,

-i#*™^*^-^h"-^lft til C»i^ o. *— *^ sa-, . r*. n-rr: U* V JC^: • • *

^ ^^<^^(SgMv/^•̂•t---y^7l̂ (33|

lACEREMOOTA
DEL FUEGO NUEVO

A 136
7

La Senora 5 Lagarto recibió el sobrenombre Corazón que Llora,
Falda Rota [Trlsteza, Pobreza].
La Senora 9 Lagarto, Lluvia, reclbio el sobrenombre Serpiente
Emplumada de Atrâs.4

La Senora 6 Agulla recibió el sobrenombre Serpiente con LMentes.

RITUALES EN APOALA

Ritual de Lluvia y Afoïz, presentado como himno

Ano 3 Casa, dia l Serpiente fue la fecha sagrada
del ritual en Rio con Manojo de Humas [ApoalaJ:

* Quizes se. träte de una referenda a un topónlmo asociado con la cascada de Apoala. Véanse
Nuttall, p. 36, y Vindobonensis, p. 35.
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8 Se célébra un ritual con procesión en el adoratorio.
A137 Ano 9 Conejo, dia 5 Viento fue la fecha sagrada

9 del ritual en el pozo sagrado: se saca el agua.
10 Se célébra el ritual encima de la montana que vive y cuida.

A138 Ano 13 Conejo, dia 2 Venado fue la fecha sagrada
11 del ritual para los huesos, atrâs del monte.

A139 Ano 5 Caria, dia 7 Hlerba fue la fecha sagrada
del ritual en el adoratorio de los colmülos,

12 en el adoratorio de la Uerra:
13 se coloca lena amarrada en el adoratorio,
14 ante la casa de la iguana.

15-16 Ofrenda al ârbol que florece, ofrenda para los muertos.
17 Del Primer Tlempo, de la época primordial.
18 Sopla el viento de donde sale el Sol,
19 sopla el viento que quema.

20-21 Se dobla la mllpa, por el calor del Sol.
22 Se consulta el libro calendârico;
23 los sacerdotes ancianos deliberan.
24 Los sacerdotes queman teas bajo el cielo y en las cuevas.
25 Con las mazorcas que se cortaron [de la milpal del Nuhu,

con zacate, espigas y mazorcas,
26 los sacerdotes hacen ofrendas en las cuevas.
27 En la llanura se oye el canto a los difuntos

y se ve el Envoltorio del dios de la Lluvia.
28 Asi es como sale el agua.
29 El dios de la Lluvia habla y se sienta sobre palmas y hojas.
30 El Nuhu llora: la lluvia cae,
31 y las plantas brotan de la tierra.
32 Hay agua para lavarse y banarse.

33-34 El Nuhu 7 Movlmiento y la Senora Lluvia 7 Hierba5 reciben sus
ofrendas:

a-b montoncillos de tabaco y una cazuela con pozole, (?)
c-d vasijas con sangre y pulque,
e-f ala y cola de pâjaro,

g-h Jade y plumas de quetzal,
i un corazón sangriento.

6 Segûn los conceptos de Chalcatongo, la lluvia puede ser hombre o imijer. Es hombre la llu-
via fria, que es buena para el maiz. Es mujer la lluvia tibia, buena para las calabazas, ejotes,
etcetera.



35 Es el rlto y la cuenta. IA CEREMONIA
36 Sube el humo de la ofrenda, como lo ordenan los Nuhu, y ellos lo DEL FUEGO NUEVO

reciben.
37 Estân cortados los mecates que entrait en los terrenes, que miden

los terrenos, el mecate grueso y el mecate delgado.
38 Para el Nuhu 7 Movimiento
39 y para Maîz de Lluvla 7 Hlerba,
40 se célébra un ritual,
41 que consiste en la comlda del Nuhu.

PAGINA 26

1 Ante ellos se colocan ordenadamente una red de mazorcas, matas
con las espigas, con los xilotes, adomadas con papel blanco, rocia-
do con hule negro.

2 Una espiral de mazorcas muestra su cara,
3 una cadena de mazorcas se coloca sobre las hojas.
4 En el adoratorlo
a se erigen cruces, decoradas con mazorcas, colgadas de par en par.
b Se coloca una vasija de piedra con pulque.
c Se queman teas altas de ocotes.
d En una se amarro una mascara de turquesa.
e El hule humea para el Nuhu.
f El hule arde.

CEREMONIAS PARA LA COSECHA

Los Primeros Sefiores participaron en el baue
ceremonial para el dios de la Lluvia

Ocho de los primeras Senores hlcieron el baue para agradecer al dios de la Llu-
via por la cosecha, todos con su mazorca en una mano y en la otra un escudo, to-
dos vesttdos y enmascarados conto el dios de la Lluvla:

5 El Senor 4 Serpiente, con su boca de serpiente,
6 el Senor 7 Serpiente, con su boca de sacrificio,
7 el Senor 7 Movuniento, con su boca preciosa de Jaguar,
8 el Senor 7 Lluvia, con su nariguera de Xipe, 141
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9 el Senor 7 Viento, con su boca humana,
10 el Senor 1 Lagarto, con su boca de jaguar,
11 el Senor 9 Movlmiento, con su boca de âgulla,
12 el Senor 7 Venado, con su cabeza de venado.

Los objetos rituales eran:
g una jicara con bebida blanca
h y una jicara con bebida oscura,
i la tela ceremonial de los sacerdotes de la Lluvia,
j papel, flor, coa y sonaja,

k1, k2, k3 très tocados cônicos de la Lluvia,
1 la sangre de una serpiente cortada,

m una corona de papel, dedicada al dios de la Lluvia,
n-o un grupo de cuatro y un grupo de siete coas encorvadas,
p-q un grupo de cuatro y un grupo de siete sonajas largas.

Las fiestas de la cosecha del mail ocupan un lunar de central importancia en la vida religiosa de los agricultures
en Mesoamérica. Ciclo de fiestas de los aitecas: el Etzalcualiztli y el Tecuilhuitl en el Côdice Magliabcchi, p. 34 (a)
y p. 35 (b), dedicados al dios de la Lluvia (Tlaloc) y al del Mail (Cinteotl). respectivamente. Aim hoy se celebran
taies ceremonias, en tradiciôn ininterrumpida desde que se empezó a cultivar el mail y se forjô la culttira mesoame-
ricana. Un paralelo exacto de la escena de Vindobonensis en los frescos de Teotikuacan (c). aproximadamente mil
anos antes: un sacerdote del dios de la Lluvia cargo un cesto con mazorcas y lleva en la mano una planta de mail

142 junto con la boisa de copal, que caracteriia su oficio: mientras, canta un himno .
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PAGINA 25

EL RITUAL DEL PULQUE

A140 Ano 9 Conejo, dîa 5 Vlento fiie la fecha sagrada
del ritual, del consejo de los Nuhu,

2 en Rio con Manqjo de Plumas [Apoala].
3-4 El anciano Senor 2 Perro conversé con un nombre -colibri

5 y un nombre normal, para preparar la ceremonla.
6 Se rasparon los magueyes,
7 se fermentó el aguamiel en un cântaro: salió el pulque espumoso.

En el Lugar donde se hace el Pulque, se colocaron ofrendas.
a, b, c Con un roseton en el llano,

se colocaron las jicaras de pulque. 143
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Dos Senoras, dedlcadas a la dlosa del Maguey,
dirlgieron la ceremonia:

8 la Senora 2 Flor dio las Instrucciones,
9 y la Senora 3 Lagarto dio de beber el pulque nuevo,

ofreciéndolo en jicaras a doce de los Primeros Senores.6

Todos ellos estuvleron sentados, vestidos con
ropas ceremoniales y coronados con flores:

10 el Senor 2 Perro, el Anclano,
11 el Senor 9 Viento, Quetzalcoatl,
12 el Senor 7 Movtmlento, Preciosa Boca de Jaguar,
13 el Senor 7 Uuvla, el Desollado [Xlpe],
14 el Senor 7 Viento, Que mira hacia Adelante y l uu-i a Atras,
15 el Senor l Lagarto, Boca de Jaguar,
16 el Senor 9 Movbniento, Agiüla,
17 el Senor 7 Venado, Venado,
18 el Senor 7 Flor, Principe Precioso [Tonacatecuhtli],
19 la Senora l Aguüa, la Abuela,
20 el Senor l Muerte, Sol [MacuÜxochiti],
21 la Senora 9 Hierba, Senora de la Muerte [Ciuacoatl].

Un paraleh interesante de Ui escena de los beltedores se en-
cuentra en el Códlce vatlcano B, p. 72. En este libra adivi-
natorio se mencionan nueoe deidades que estân bebiendo.
Los primeras dos son el Nuhu y Quetzalcoatl, en combina-

tion con determinados periodos.

Libacion o tlatpyavaliztli, segiui los Informantes de Sahagûn (l 958): "...Y cuando estân
para dar de beber, sirve en el vaso el pulque y enseguida hace caer un chorro/rente al

fogon".

144

6 Compâresc la llbacion ritual entre loe aztecaa, descrita por loa Informantes de Sahagûn
(1958, pp. 50-51).

-
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Escenus en las que se toma pulque aparecen en diferentes contextes. Las attecas solian hacer liba-
ciones hacia las cuatro direcciones (informantes de Sahagun, 1958, p. 53). El Hueso 17tb de la
Tumha 7 de Monte Alban muestra dos mujeres y un nombre con unajicara de pulque en la mono.
En la pun (a del hueso se vela cabeta de un lagarto, un motivo decorativo que aparece frecuen-

temente en estas relieves grabadas. 145
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EL RITUAL DE LOS KONGOS ALUCINAOTES

A141 Afio 8 Cafta, dia 4 Lagartija fue la fecha sagrada
1 del consejo de los Nuhu
2 en Rio con Manojo de Plumas [Apoala].
3 El venerable Anclano [Senor 2 Perro] conversaba
4 con el Senor [9 Viento] Quetzalcoati.
5 En el Lugar de Oro,
6 en el Lugar del Senor Perro [Xolotl],
7 en el Llano del Tabaco Ardiente,

se encontraban sentadas:
8 la Senora 4 Lagartija, con la Boca Serpentlna,
9 y la Senora 11 Lagartija, con la Boca Serpentlna,

que son los Espîritus de los hongos aluclnantes.
10 De alli las Uevó el Senor 9 Vlento, QueUalcoatl,

cargândolas a cuestas como objetos de culto,
11 al lugar del Primer Ano, de la época primordial,
12 a la llanura de los dlfuntos antiguos,
13 donde se adora al dios de la Lluvia,

en forma de un Haz Verde de Varitas,
14 y donde se adora al maiz.
15 El Senor 9 Vlento canto hünnos,

raspando huesos sobre una calavera,
mlentras ocho de los Primeros Senores comian los hongos:

16 el Senor 7 Flor, sentado sobre un cojin de piel de jaguar,
era el lider del grupo: estaba llorando en trance;
frente a él participaron:

17 el Senor 2 Perro, el Anciano Sacerdote,
18 el Senor 1 Muerte, Sol [Macullxochltl],
19 el Senor 4 Movimiento, Nuhu con Boca de Jaguar,

Rlzos Largos y Corona de Papel Anudado,
20 la Senora 9 Cana, Quechquemltl de Jade,
21 la Senora 1 Aguila, la Abuela,
22 la Senora 9 Hlerba, Senora de la Muerte [Ciuacoati],
23 la Senora 5 Pedernal, Flor de Maiz.

Tuvleron una vision grande,
146 a de la boca ancha [como orejas de perro],
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b del zumbldo de insectes negros.
c Les habló el Nuhu que détermina el destine,
d y les Instruyó de cómo se iba a vivir con respeto

—con ofrendas de tabaco moHdo y con parangones—
e y les reveló la ciudad amurallada [la fundaclón de los pueblos],
f la cuna [los llnajes],

g-h el petate y el trono [los senorios].7

A 142 Ano 5 Pedernal, dîa 5 Pedernal fue la fecha sagrada
22 en que un sacerdote fue a buscar un orâculo

7 Yuuui tayu, "petate y trono", es un dit'rasismo en mixteco antlguo para designar "nadon".
Para una description del uso de hongos alucinantes en la Mixteea, véase Ravicz (1961). Cam-
pârese el ritual semejante de los mercaderes aztecas (Sahagûn, Libro DC, cap. vnO.

Ilueso para raspar, la-
brada y decorado con
incision al estilo de los
codices. Antigua colec-
ción Dorenberg (véase
Seier, Gesammelte Ab-
handlungen, II, p. 687).

147
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23
24

A143
25
26

27

y entra en la cueva de Rio con Manojo de Plumas [Apoala],
Junto a la plaza, donde hay procesiones.
Ano 5 Pedernal, dîa 5 Pedernal fue la fecha sagrada
en que, en Rio con Manojo de Humas [Apoala],
el Senor 7 Viento, Âguila con Dos Cabezas,
Que mira hacla Adelante y hacia Atras,
levante la rama y la mostró
al Senor 7 Movimiento, Preciosa Boca de Jaguar.8

148

PAGINA 23

LA PRIMERA SALIDA DEL SOL

A 144 Ano 5 Pedernal, dîa 8 Movimiento fue la fecha sagrada
l del Mananüal de Agua Salada

2-3 al pie del Monte: alli donde sale el Sol,
4-5 donde estan el Corral de Piedras y el Altar de Muchos Cantos.

Alli, una vez mas, se reunieron los primeras Senores, consultaren
y tuvieron su consejo.

6 El anciano Senor 2 Perro, sentado sobre una piedra,
7 conversé con el Senor 7 Viento, Âguila de Dos Cabezas,

Que mira hacia Adelante y hacia Aträs,
8 y con el Senor 7 Movimiento, Preciosa Boca de Jaguar.
9 Asî también la Senora 9 Hierba, Senora de la Muerte [Ciuacoatl]

10 converso con la Abuela Senora 1 Âguila
11 y con la Senora 5 Pedernal, Flor de Maiz.

A 145 Ano 13 Conejo, dia 2 Venado fue la fecha sagrada.
12 Sobre el Altar, donde vuelan los cantos,

13-14 se levantó el Sol l Flor en un camino de sangre.
15 Subió hasta arriba, donde se ve el Senor Sol, como guerrero que

tira sus dardos.
16 Salió el Sol sobre los montes,
17 salió el Sol sobre las llanuras,
18 salió el Sol sobre los caminos.9

8 Tal vez fue el Senor 7 Viento también el que ent ró en la cueva de Apoala y trajo la ram a co-
mo serial de su viaje y de su contacto con la deidud. Comparese Nuttall, p. 15.

9 La primera salida del Sol no se situa al principle de la narration, sino que es parte de la
historia de los prlmeros fundadores. Compàrese el paralelo en el l'opot Vuh. Una version moder-
na de este tema fue registrada por Dyk (1959, pp. 3-5).

-
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PAGINAS 22-21

LA INAUGURATION DE SENORÎOS Y DINASTtAS EX EL NORTE

Pagina 22

A146 Ano 13 Conejo, dia 2 Venado fue la fecha sagrada
1 de la cuna [el origen] de estes pueblos.

El Anciano Cargador del Bule de Tabaco,
2 Senor 2 Perro, superviso la ceremonia,

con una jicara en la mano.
3 Hubo ofrendas de rosetones
4 y juegos ceremonlales de pelota y de puioui,10

donde hay plumones [consagración del sacrlficlo] y polvo.
5 Otros utensillos de sacrlficlo eran

una vara hendida con Incrustaciones y una bandera.

6 La Senora del Cabello Trenzado con Serplentes
fue sacrificada, decapitada [como el maguey].
Se cargaban las jîcaras con sangre
[el lavado de los cuchillos del sacrlficio];

7 el hombre que desempenaba el papel de Tlacuache
[el descubridor del pulque] llevaba las jîcaras

8 a las hlerbas [Mallnalll o palma]:
a la hlerba de las lamentaciones,
b la hlerba negra que esta floreando,
c y la hierba del cuerpo decapltado.

9 El sacerdote vació
d la jîcara con el liquide blanco,

10 El dibujo de una rueca sobre el pasajuego se puede explicar como un juego de palabras:
segun Alvarado, yuhua significa "hilo", pero también "bate o Juego de pelota". Ilustu hoy se ha
conservado "la pelota mixteca" como Juego trad icional en la région. Para una descripclón de esta
y otras formas del Juego de pelota antiguo, vëase Scheillcr, Reynoso e Inzûa (1965). l'ara el Juego
de dados, patolli, vease Caso (1925). El lérmino m ixteco para "dado" (Alvarado) era yeque catne,
"hueso para Jugar", lo que da a enteader que los dados eran generalmente huesos. Compares«

150 también la representation del patolli con huesos y frijoles en la p. 20 del codice.
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e la jicara con el liquldo oscuro.
f Ofrenda de una jicara de sangre,
g una jicara de pulque,
h ofrenda al Nuhu,
i ofrenda al sagrado Haz de Varitas,
j ofrenda de lena con hule ante el temazcal en la noche,
k tres ofrendas de lena.

Fue una fiesta grande, con muchas ofrendas,
que se depositaron ordenadamente en el llano.

l Hubo lena abundante,
deposltada en forma de corrales cuadrados

m Junto al sagrado Haz Verde de Varitas, 151



ORIGEN DE LOS REYES
MtXTECOS

n o en forma de una bola redonda
con su pelota de hule como ofrenda,

o o encima de una jicara grande,
p y se colocaron manojos de palma decorados con papel.
q Se lirnpio bien el lugar,
r se distribuyeron ornamentos y flores
s y se regalaron vestlmentas ceremonlales.
t Se hizo un ritual para los muertos,
u con la ofrenda de un anillo,
v ofrenda de una cara [de Xlpe],

w ofrenda de masa hecha en metate,
x ofrenda de una cazuela,
y ofrenda de una cuenta,

z1 ceremonla deljuego depalos,
z3 cuentas que andaban en el valle.

10-11 El Senor 2 Perro y la Senora 2 Jaguar
recibieron el saludo ceremonial de parte de:

12 el Senor 5 Serpiente, que ofreció una codorniz y tabaco,
13 el Senor 5 Lagartija, que ofrecio el fuego,
14 el Senor 10 Perro,

152

Pagina 21

1 el Senor 10 Jaguar,
2-3 el Senor 10 Âguila y el Senor 10 Muerte,

que llegaron haciendo reverencia
con hojas de palma en la mano.11

4 Este fûe el primer ano, el tiempo del principio:
5 se hicieron las medidas con cuerdas,
6 se pusieron las piedras labradas del cimiento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hizo la construccion en forma piramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenos.

Asi se fundaron los centros ceremoniales
11 En las ceremonias del Fuego Nuevo vuelven a aparecer los lugares y los personajes men-

cionados anteriormente en este cod ice. en general, en la in isrna secuenda. Aqul se combina uno
de los primeros senores del grupo que se retuilo en Apoala, Seftor Z Perro (véase la p. 33 del
códice), con los primeroe que habian salido del Gran Arbol (p. 37) y con uno de los primeros In-
gares, mencionado en la p. 45.
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7 con los cuatro templos:
a el Templo del Ojo,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre.

A147 Ano 5 Casa, dia 5 Serpiente fiie la fecha sagrada.
8 El Senor 5 Lagartlja taladró el Fuego Nuevo

para iniclar el culto,
para fundar los senorios y sus dinastias.

9 El Seflor 2 Perro hizo la llmpia ceremonial
con el manojo de tres ramas diferentes,
purlficando los lugares y dândoles nombres. 153
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10-19 Asî se consagro tin conjunto de montes y templos,
se consagro la region del Cerro Oscuro y del Cerro Partldo,
el NORTH, Yucu Naa.

La tercera ceremonia del Fuego Nuevo

154

PAGINAS 20-19

INAUGURACIÓN DE SENORIOS Y DINASTIAS
EN EL LLANO DEL TABACO ARDIENTE

Pagina 20

A 148 Ano 8 Casa, dia 4 Lluvla fue la fecha sagrada
1 de la cuna [el origen] de estos pueblos.
2 El Sefior 4- Movimiento, Nuhu con Boca de Jaguar,

Rizos Largos y Corona de Papel Anudado,
dio y supervisé el ritual.

3 Hubo ofrendas de rosetones
4 y Juegos ceremoniales de pelota y de patolli,

donde hay plumones [consagración del sacrificio] y polvo.
Otros utensilios de sacrificio eran:

5 una vara incrustada hendida y una bandera.
6 La Senora del Cabello Trenzado con Serpientes

fue sacrificada, decapitada [como el maguey].
a Se cargaban las jicaras con sangre

[el lavado de los cuchillos del sacrificio];
7 el nombre que desempefiaba el papel de Tlacuache
a [el descubridor del pulque] llevaba las jicaras
8 a las hlerbas tMalinalli o palma]:
b la hlerba de las lamentaciones,
c la hlerba negra,
d y la hlerba del cuerpo decapitado.
9 £1 sacerdote vació
e la Jicara con elliquido blanco,
f la jicara con el liquide oscuro.
g Ofrenda de una Jicara de sangre,
h una jicara de pulque,
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1 un haz de fléchas envueltas en papel,
j un escudo colgado en el ârbol,
k papel rojo con gotas negras para el Nuhu,
1 papel bianco con gotas negras,

m un hombre cubierto con plumones [consagrado para el sacrificiel,
n-o dos escudos con lanzadardos y fléchas,
p-q pelota de hule, hule que arde

r y dos cargas de lena,
s un juego de patolli con
t frijolesy huesitospara eljuego.

10 En el Lluno del Tabaco Ardiente, el Valle Sagrado,
11 ante el pasajuego con los cuatro muros, 155
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Tl
12 el Senor 4 Movimiento, Nuhu con Boca de Jagaar,

Rlzos Largos y Corona de Papel Anudado,
recibló el saludo ceremonial de parte de:

13 el Senor Âguila de cuya cabeza brota Sangre,
qulen sacrifice una codorniz,

14 el Senor Aquel que Bebe Sangre, que ofrecio el fuego,
15 el Senor Nariz Hinchada con Granos,

que ofrecio copal y hojas de pal nia,
16 el Senor Cuatro Ojos, que toco el caracol,
17 y el Senor 13 Conejo, que empuno hojas de palma.

18 Este fiie el primer ano, el tiempo del principio:
19 se hicieron las medidas con cuerdas,
20 se pusieron las pledras labradas del dmiento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.

Pagina 19

c Se hizo la construccion en forma piramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenos.
1 Asî se fundaron los centros ceremoniales con los cuatro templos:
a el Templo del Ojo,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre.

A 149 Ano 13 Conejo, dia 7 Lagartija fue la fecha sagrada.
2 El Senor Aquel que Bebe Sangre taladró el Fuego Nuevo

para iniciar el culto, para fundar los senorios y sus dinastïas.
3 El Senor 13 Conejo hizo la llmpia ceremonial con el manojo de

tres ramas diferentes, purificando los lugares y dândoles nombres.
Asî se consagró la région del Llano del Tabaco Ardiente
donde estuvo el Adoratorio del Arbol,12

con un conjunto de templos, pasajuegos y plazas:
4-5 los Templos del Tabaco Ardiente y de Tierra Oscura,
6-7 de Techo Abierto y de Carrizo,
8-9 el Templo del Perro y el de la Cuna [sagrario],

156
u La combtnación del Arbol con el Voile del Tabaco Ardiente hace pensar que se trata del

mlsmo lugar que el mencionado en las pp. 50, 45 y 37 del códlce. Véase (ambien Kuttall, p. 4.
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10-11 el de la Muerte y el del Nnhu,
12-13 el Templo de la Serpiente y el del Jaguar,
14-15 el Templo de Fuego y el de Fléchas [de guerras],

16 el Adoratorio de la Mujer Ârbol de Origen,
17 el Templo del Ârbol Enclnta,

18-19 los Templos de los Tecolotes de la Muerte,
20-21 los Pasajuegos de Tierra Oscura y de Lumbre

[los frlos y los calientes],
22-23 el Pasajuego suave y de lama,

24 y aquel de donde sale respeto ritual,
25 la Plaza alrededor de la Redra,
26 laFlaza donde sejuntanlosmosalcos,
27 la Plaza de los grandes Seflores. 157
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La cuarta ceremonia del Fuego Nuevo

PAGINAS 18-17

INAUGURACIÓN DE SENOH!OS Y DINAST!AS
EN LA REGION DONDE SALIÓ EL SOL

Paginais

A150 Aflo 3 Cana, dla 2 Hlerba fue la fecha sagrada
1 de la cuna [el orlgen] de los pueblos.
2 El Seflor 7 Flor, Principe Precioso, dio y supervisé el ritual.
3 Se hlzo una ofrenda al Nuhu,
4 una ofrenda al Sagrado Haz de Varltas.



loMPWIl

tACEREMOMA
DEL FUEGO NUEVD

a Se ofirecieron una caja de plumas y vestimentas ceremonlales,
b una caja de hojas de papel,

c-d vasijas de aguamiel [con su acocote],
e-f vestimentas ceremoniales,

g instrumentos para ceplllar y pintar,
h maguey de ixtle, maguey chueco,
i una piema cortada, un pecho cortado,
J unacabeza,
k una vasija de pulque,
l una vasija de chocolaté.
5 El Senor 7 Flor, Principe Precloso,

reclbio el saludo ceremonial de parte de:
6 el Abuelo Senor 8 Lagarto,

que sacrificó una codorniz, 159
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7 la Abuela Senora 4 Perro,
que vlno haclendo reverencia
con un incensario y con hojas de palma,
en compania de sus hijos

8 el Senor Xolotl de Jade, que ofreció el fuego,
9 el Senor Xolotl de Oro, que toco el caracol.

10 Este fue el primer ano, el tiempo del prlnciplo:
11 se hicieron las medldas con cuerdas,
12 se pusleron las piedras labradas del cimlento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hizo la construccion en forma plramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenos.

13 Asi se fundaron los centros ceremoniales con los cuatro templos:
a el Templo del Ojo,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre.

A151 Ano 7 Pedernal, dia l Flor fue la fecha sagrada.
14 El Senor Xolotl de Jade taladró el Fuego Nuevo

para iniciar el culto, para fundar los senorios y sus dinastias.
15 El Senor Xolotl de Oro hizo la limpla ceremonial, con el manojo de

tres ramas diferentes, purificando los lugares y dàndoles nombres.
Asi se consagro un conjunto de montes, templos y pasajuegos,

[1-3] se consagro la Région donde salló el Sol.

160

Paginai?

1 Donde estân la Palma Esbelta Negra
2 y la Palma Gorda Bianca.

3-4 Donde estan la roja Luz del Dia, y la Costa al Pie del Clelo,
5 donde sale el Sol

6-7 sobre el Pozo del Largo Pelo Gris en el Valle de los Halcones.
8 Alli estan el Templo de la Palma Esbelta Negra,
9 y el Templo de la Palma Gorda Bianca,

10 el Templo del Pâjaro Precioso,
11 el Templo del Quetzal,
12 el Templo de las Flores,
13 el Templo de la Flor Preciosa,



14 el Adoratorio del Ârbol Precloso, IA CEREMONIA
15 elTemplodondebajaysemanifiestaelNuhu, DEL FUEGO NUEVO
16 el Templo donde baja el Humo Oscuro,

17-18 el Pasajuego del Pajaro Precloso, el Pasajuego del Quetzal,
19-20 el Pasajuego Suave [Agradable], el Pasajuego de Fama.

La quinto, ceremonia del Fuego Nuevo

PAGINAS 17-15

INAUGURACIÓN DE SENORIOS Y DINASTIAS EN EL FOMENTE

A152 Ano 10 Pedernal, dia l Agulla fue la fecha sagrada
21 de la cuna [el origen] de los pueblos.
22 La Abuela Senora l Agulla, del Rio de Cenlza
23 [Yaa yuta, el Ponlente], supervisé la ceremonia.
24 Se hizo una ofrenda al Nuhu,
25 una ofrenda al Sagrado Haz de Varitas,

a-b una ofrenda de una cabeza, una perforación de orejas,
c-d ofrenda de lena con hule ante el temazcal.

Fue una fiesta grande con muchas ofrendas,
que se deposltaron ordenadamente en el llano.

e Hubo lena abundante, depositada en forma de corrales cuadrados
f Junto al Sagrado Haz Verde de Varitas,
g o en forma de bola redonda, con su pelota de hule como ofrenda,
h oenclmade una Jicara grande,
1 y se colocaron manojos de palma decorados con papel.

j-k Se llmplô bien el lugar, se dlstribuyeron ornamentos y flores
1 y se regalaron vestimentas ceremoniales.

m-n Hubo ofrendas de lena y hule, una cuenta.

Pagina 16

1-2 La Abuela Senora 1 Âgulla y el Abuelo Senor 1 Hierba
3 en Rio de Ceniza [Yaa yuta, el Poniente]

recflbleron el saltido ceremonial de parte de:
4 el Senor 12 Jaguar, que sacrifice una codornlz, 161
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5 el Senor 13 Jaguar, que ofreció el fuego,
6 la Senora 8 Lluvla, que vino con el incensarlo,
7 el Senor 8 Mono, que vino con hojas de palma,13

8-9 el Senor 11 Lluvla y el Senor 12 Flor, tocando caracoles.
10 Este fue el primer ano, el tlempo del principle:
11 se hlderon las medldas con euer d as,
12 se pusleron las piedras labradas del dmlento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hlzo la construcción en forma piramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenos.

13 Asi se fundaron los centros ceremonlales

162 ' Estos doe Ultimos personajee cambiaron de sexo; vëase la p. 36 del códice.
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CCHI los cuatro templos:
a el Templo del Qjo,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre.

A153 Ano 5 Casa, dia 13 Vlento fue la fecha sagrada.
14 El Senor 12 Jaguar taladró el Fuego Nuevo para inlciar el culto,

para fundar los senorios y sus düiastias.
15 El Scoor 13 Jaguar hlzo la Hmpla ceremonial

con el manojo de tres ramas dlferentes,
purlficando los lugares y dândoles nombres.
Asi se consagró un conjxmto de templos, adoratorios y

16-22 temazcales, y se consagró la région de Rio de Ceniza
io Nejapa?], el PONIENTE, Yaa yuta, 163



OR1GEN DE LOS REYES
MIXTECOS

donde estân las cotnunidades y los rios azules como pajaros,
donde estân el Templo del Poniente,
el Adoratorio del Remolino de Agua,
el Adoratorio de la Playa brillante Junto al Mar,
el Templo de la Fuente y muchos sagrarios:

Pagina 15
[en p. 16]

[l Templo de la Palma Doblada,
2 Templo de las Hojas de Palma Dobladas]

3-4 Templo del Carrtzo Amarillo, Templo del Carrlzo Blanco.
5-6 Temazcal de Luz, Temazcal de Calor,
7-8 Temazcal de Vapor, Temazcal de Humo,

9-10 Temazcal de Papeles, Temazcal de Flores,
11-12 Temazcales donde ba jan y se manifiestan el Nuhu

y el Sagrado Haz de Varltas,
13-14 Temazcal Suave, Temazcal de Muchos Cantos,
15-16 Temazcal de Cacao, Temazcal donde se abre el Cacao,
17-18 Temazcal Incrustado, Temazcal de Jade que se abre.

La sexta ceremonia del Fuego Nuevo

164

PAGINAS 15-14

INAUGURACIÓN DE SENOKIOS Y DINASTIAS EN EL SUR

A154 Ano 9 Conejo, dia l Lagartlja fue la fecha sagrada
19 de la cuna [el origen] de los pueblos.
20 La Senora [9 Hierba] Senora de la Muerte [Ciuacoatl],
21 sentada en el Templo de la Muerte [Andaya, el Sur],1*

supervlsó la ceremonia.
El ritual fue caracterizado por:

a sangre y corazones sobre la tierra,
b-c un muerto en la casa, un muerto en la müpa,

'* Frobablemente se trata de la Cueva de Chalcalongo, donde se entenaba a los reyes mixte-
cos. Burgoa (1934,1, pp. 337-341) describe cómo esta cueva-cementerio era un lugar cérémonial
de tnucha importancia para toda la région mlxteca, y cómo fue destruida por fray Benito Hernan-
dez en el siglo XVI.
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LACEREMONIA
DEL FUEGO NUEVO

d omamentos de jade y oro,
e-f gente que bajo con jicaras de sangre y con una ofrenda de tabaco.

g-h Se hizo un ritual para los muertos, con la ofrenda de un anillo,
i-j ofrenda de una cara [de Xipe], ofrenda de masa hecha en metate,

k-1 ofrenda de una cazuela, ofrenda de una cuenta,
m-n ritual del juego de palos, cuentas que andaban en el valle.
22 La Senora 9 Hierba, Senora de la Muerte [Ciuacoatl]

recibio el saludo ceremonial de parte de los sacerdotes dedicados
a la Muerte:

23 el Senor 9 Mono, que sacrificó una codorniz y tabaco,

Pagina 14

1, 2, 3 el Senor 9 Pedernal, el Senor 12 Viento y el Senor 13 Casa,
que vinieron haciendo reverencia con hojas de palma.

4 Este fue el primer ano, el tiempo del principio: 165
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5 se hicleron las medidas con cuerdas,
6 se pusieron las piedras labradas del cimiento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hizo la construcctón en forma piramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenos.
7 Asï se fundaron los centros ceremoniales con los cuatro templos:
a el Templo del Ojo,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre.

A155 Ano l Cana, dia l Lagarto fue la fecha sagrada.
8 El Senor 9 Pedernal taladró el Fuego Nuevo para iniciar el culto,

para fundar los senorios y sus dinastias.
9 El Senor 9 Mono hizo la limpia ceremonial

con el manojo de tres ramas diferentes,
purificando los lugares y dândoles nombres.
Asi se consagró un conjunto de montes y nueve templos,

10-21 se consagró la region del Cerro de la Muerte, el SUR, Andaya.

La séptima ceremonia del Fuego Nuevo

PAGINAS 13-12

166

INAUGURACIÓN DE SENORIOS Y DINASTIAS EN LA REGION DEL CIELO
(ORIENTE)

Pagina 13

A 156 Ano 7 Cana, dia 4 Lagarto fiie la fecha sagrada
1 de la cuna [el origen] de los pueblos.
2 El Senor 4 Lagarto, Lagarto,
3 y el Senor 11 Lagarto, Lagarto, supervisaron la ceremonia.
4 Hubo ofrendas de rosetones
5 y Juegos ceremoniales de pelota y de patolli,

donde hay plumones [consagracion del sacrificio] y polvo.
6 Otros utensilios de sacrificio eran:

una vara hendida con incrustaciones y una bandera.
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LACEKEMONIA
DEL FUEGO NUEVO

7 La Senora del Cabello Trenzado con Serpientes:
fue sacrificada, decapitada [como el maguey].

a Se cargaban las jicaras con sangre
[el lavado de los cuchillos del sacrificio];

8 el nombre que desempenaba el papel de Tlacuache
[el descubridor del pulquej
llevaba las jicaras

9 a las hierbas [Malinalli o palma]:
b la hierba de las lamentaciones,

c-d la hierba negra, y la hierba del cuerpo decapitado.
10 El sacerdote vació
e-f la jicara con el liquide blanco, la jicara con el liquide oscuro.

g-h Ofrenda de una jicara de sangre, una jicara de pulque,
i un haz de fléchas envueltas en papel,
j un escudo colgado en el arbol,
k papel rojo con gotas negras para el Nuhu,
l papel blanco con gotas negras, 167
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168

Lu reproduction temprana de la p. 13 del Códlce vindobonensls (dibiyada por Lodge),
en la obra de William Robertson sobre la Hlstoria de America (1777), muent m d estilo

y gusto caracteristicos de la época barroca europea.

m un hombre cubierto con plumones [consagrado para el sacrificiel,
n-o dos escudos con lanzadardos y dardos,

p, q, r pelota de hule, hule que arde y dos cargas de lena,
s-t un Juego de patolti con frijoles y huesitos para el Juego.

11-12 El Senor 4 Lagarto y el Senor 11 Lagarto
redbieron el saludo ceremonial de parte de:

13 el Senor 4 Lluvia, que sacrifice una codornlz,
14 el Senor 4 Casa, que tocó un caracol.
15 Esto paso en el Lugar del Clelo.
16 Este era el primer ano, el tlempo del prlnclplo:
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17 se hicieron las medidas con cuerdas,
18 se pusieron las piedras labradas del dmiento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hizo la construcción en forma piramidal.
d Se amarraron [se midleron y se aseguraron] los terrenos.

Pagina 12

l Asi se fiindaron los centros ceremoniales con los cuatro templos:
a el Templo del O|o,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre. 169



ORiGEN DE LOS REYES A157 Ano 7 Cana, dia 4 Venado fue la fecha sagrada.
MLVTECOS 2 E] senor 4 Casa t-jadro el Fuego Nuevo para inlclar el culto,

para fundar los senorios y sus dinasüas.
3 El Seiior 4 Lluvia hizo la limpta ceremonial

con el manojo de tres ramas diferentes,
puriûcando los lugares y dàndoles nombres.
Asi se consagro un conjunto de templos y

4-11 adoratorlos, se consagro la Région del Cielo,
el ORIENTE, Andevul.

La octavo, ceremonia del Fuego Nuevo

PAGINAS 12-11

INAUGURACIÓN DE SENORIOS Y DL\AST!AS
EN LA REGION DEL CENTRO

A158 Ano 5 Pedernal, dia 5 Pedernal fue la feclia sagrada
12 de la cuna [el orlgen] de los pueblos.
13 La Senora 5 Pedernal, Hör de Maiz, y
14 la Senora 7 Pedernal, Flor de Maiz,
15 del Corazón de la Tierra [el Centro], supervisaron la ceremonia.
16 En las fauces de la muerte: la ofrenda de un bejuco amarrado.
17 En las fauces de la tlerra: oscuridad.
18 En un hoyo en la tierra oscura: un bejuco amarrado.
19 En un hoyo en la tierra oscura: nada.

Pagina 11

1 Un muerto caido en la casa,
2 un muerto sentado en la milpa.
3 La Senora 5 Pedernal, Hör de Maiz, y
4 la Senora 7 Pedernal, Flor de Maiz,

reclbieron el saludo ceremonial de parte de:
5 el Senor 5 Zopilote, que sacrificó una codorniz y lena con hule,
6 y el Senor 7 Zopilote, que tocó un caracol.
7 Este fue el primer ano, el tlempo del principio:
8 se hlcieron las medidas con cuerdas,

170 9 se pusieron las piedras labradas del dmiento,
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LA CEREMONIA
DEL FUEGO NUEVO

a las pledras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hizo la construcción en forma piramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenos.

10 Asi se fundaron los centros ceremoniales con los cuatro templos:
a-b el Templo del Qjo, el Templo del Ave,
c-d el Templo del Vaso con Sangre, el Templo de Cacao y Sangre.

A 159 Ano 5 Pedernal, dia 7 Zopilote fue la fecha sagrada.
11 El Senor 7 Zopilote taladró el Fuego Nuevo para iniciar el cidto,

para fundar los senorios y sus dinastias.
12 El Senor 5 Zopilote hizo la limpia ceremonial

con el manojo de tres ramas diferentes,
purificando los lugares y dândoles nombres.

13-16 Asä se consagraron sus sagrarios (cuevas):
el Adoratorio de la Tierra, el Templo de la Tierra, 171
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l ) Monte Ose n m
2) Rio de Cenixa
3) Donde sale d Sol
4) Lugar de la Muerte
5) Corazon de la Tierra

Fonds mexicain 20

172

Porflrio Diaz, p. 6

Fonds mexicain 20 (copia)
y Côdice Porûrlo Dîaz, p. 6)
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DEL FUEGO NUEVO

HORTE: Monte Oscuro
Alvarado: Yucu naa

Las cuatro direcciones y el centra

ORIENTE el cielo, donde sale el Sol
Alvarado: Andevui, sa yocana,

ndicandli, nicana nuhu
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FOMENTE: Rio de Cenâa
Alvarado: Yaa Yuta

SUR: Lugar de la Muerte
Alvarado: Andaya

173
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el Templo totahnente Cercado por Muros, el Templo Suave.
Se consagró la Region del Centro de la Tlerra.

174

La novena ceremonia del Fuego Nuevo

PAGINAS 10-6

INAUGURACIÓN DE sENORlos Y DINASTIAS
EN LA REGION DE LA MONTANA DE LA LLUVIA (LA MIXTECA)

Paginas 10-9

A160 Ano 7 Cana, dîa 4 Movünlento fue la lecha sagrada
1 de la cuna [(el origen] de los pueblos.
2 El Senor 7 Viento, AguUa con Dos Cabezas,
3 y el Senor 7 Movünlento, Jaguar, supervlsaron la ceremonia.
4 Este fiie el primer ano, el tlempo del principle:
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5 se hicieron las medidas con cuerdas,
6 se pusieron las piedras labradas del cimlento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hizo la construccion en forma piramidal.
d Se amarraron [se midieron y se aseguraron] los terrenes.

7 Asi se fundaron los centros ceremoniales
con los cuatro templos:

a el Templo del Ojo,
b el Templo del Ave,
c el Templo del Vaso con Sangre,
d el Templo de Cacao y Sangre.

A161 Ano 7 Caöa, dia 6 Âguila fue la fecha sagrada.
8 El Senor 9 Viento, Quetzalcoati, taladro el Fuego Nuevo,
9 y el Senor 2 Perro, el Anciano Cargador del Bule de Tabaco,
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hizo la llmpia ceremonial con el manojo de tres ramas diferenies,
purificando los lugares y dândoles nombres.

A 162 Ano 1 Cana, dîa 1 Lagarto fue la fecha sagrada.
Se remuer on:

10 el Senor 2 Perro, Barba de Vapor,
11 el Senor 3 Mono, Barba de Pâjaro,
12 el Senor 10 Âgulla, Barba de Jaguar,
13 y el Senor 10 Muerte, Barba Roja.

Asi se consagró un conjunto muy grande de montes, templos, alta-
res, adoratorios, rocas, llanos, rios, pasajuegos y terrenos.

14-50 Se consagró la Region del Cerro de la Lluvia [la Mlxteca].

.
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Las paginas 8, 7 y 6
del códice muestran
un con/unto grande
de montes, templos, aï-
tares, adoralorios, ro-
cas, llanos, rios, posa-
juegos y terrenos de

laMixteca.

177
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La décima ceremonia del Fiiego Niievo

PAGINA 5

INAUGURACIÓX DE sExoRlos Y DL\AST!AS F.N I<A REGION DF. ijvs SI-:KI>IE.\TES

A163 Ano 5 Casa, dia 7 Serpiente fue la fecha sagrada
1 de la cuna [el orlgen] de los pueblos.
2 El Senor 5 Serplente, Boca de Serplente y de Sacriûcio,
3 y el Senor 7 Serpiente, Boca de Sacrificio,

supervisaron la cercmonia.
4 Este fue el primer ano, el tiempo del principle:
5 se hicieron las medidas con cuerdas,
6 se pusieron las piedras labradas del cimiento,
a las piedras toscas para los altares,
b las piedras toscas para las escaleras.
c Se hizo la construcción en forma pirainidal.
d Se amarraron fse midieron y se aseguraron] los terrcnos.
7 Asi se fundaron los centros cerenioniales con los cuatro teniplos:

a-b el Templo del Qjo, el Templo del Avc,
c-d el Templo del Vaso con Sangre, el Templo de Cacao y Sangre.

A164- Ano 5 Casa, dîa 9 Serpiente fue la fecha sagrada.
8 Se celebró la ceremonia del Fuego Nuevo para iniciar el culto,

para fundar los seflorios y sus dinastias.
Asi se consagró un conjunto de montes, tcinplos y adoratorios.
Se consagró la Region de las Serpientes
[̂ ,Yodzo coo, Coixtlahuaca?]:

9 el Monte con Ramo de Flores [^Suchixtlahuaca?],
10 el Monte de la Cara Quemada [=donde hablan nauatlj,
11 los Cerros de las Serpientes Sagradas,

12-13 las de Fuego y las con Dientes,
14-15 donde hay ciénegas de flores y tierra oscura, fértil,
16-17 el Sagrario del Haz de Varitas

y el Rincon de los Nopales [^Nopala?],
18-19 el Templo Oscuro del Nuhu y el Templo Oscuro del Fuego,
20-21 el Templo del Maiz y el Templo del Trono.15

178
'" El lugar es una combinación de los jerogllfos que aparecen aeociadoe con la segunda pareja

primordial (p. 49 del codice) y de un conjunto de montanas mencionado en la p. 44.
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DOOOC

Arquitectura del Mexico indigena. Diversos tipos de construcciones como las vio Bernardino de Sahtigûn en la
época colonial temprana (Codlce florentine): a) casa (izquierda) y temazcal (derecha): b) palacio (izquierda)

y casa (derecha).
179



XIV Cuatro veces cuatro topónimos
(paginas 4-1)

.

PECHAS SAGRADAS Y FUNDADORES-PATROXOS

PAGINA 4

A 165 Ano 6 Caria, dia 9 Movimiento fue la fecha sagrada
1 de Cerro de la Palma con Templo de la Estrella,
2 fundado por el Senor 9 Movimiento, Aguila.1

A 166 Ano 6 Caria, dia 9 Movimiento fuc la lécha sagrada
3 de Cerro del Templo,
4 fundado por el Senor 7 Venado, Venado.

A 167 Ano 10 Caria, dia 12 Aguila fuc la fecha sagrada
5 del lugar Piedra de Jades,

6-7 fundado por el Senor 10 Perro y el Senor 8 Hierba.2

A168 Ano 1 Caria, dia l Lagarto fue la fecha sagrada
8 de Cerro de la Joya y Cerro de la Capa de Plumas [^A
9 fundado por el Scfior 7 Movimiento, Prcciosa Boca de Jaguar,

10 y por la Senora 12 Copilote.3

PAGINAS

A 169 Ano 2 Casa, dia 10 Jaguar fue la fecha sagrada
1 de Cerco de Piedras,
2 fundado por la Senora 9 Caria, la del Cabello Trenzado

con Serpientes, Quechquemitl Precioso.
A170 Ano 1 Caria, dia 1 Lagarto fue la fecha sagrada

3 de Cueva de Aguila.
1 Hay un paralelo de esta escena al princlpio del Rollo de Huamelulpan (Côdice Tulane);

véase también Vindobonensis, p. 44-11 (]<* lugares), y p. 36-IV Qos personajes).
* Comparese p. 44-ni, y Reverso, p. H.
8 Compârense pp. 44-IVy 33-IV; asi como Nuttall p. 3. 181
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1

47
sa-ra

38-11
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42-IV

42-111
32-11
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182 Paralelos de tos niatro veces cuatro toponîmos en las pp. 4-1.



CUATRO VECES
CUATRO TOPÓ.VIMOS

A 171 Ano 10 Casa, dia 10 Lagartlja fue la fecha sagrada
4 de Cerro de los Pasajuegos

—uno oscuro y otro ardiente—,
5 fundado por el Senor 10 Lagartlja, Agulla, Boca de Jaguar,
6 y la Senora 11 Serpiente, Cabello Trenzado con Serpientes.

A 172 Ano 1 Cafia, dîa 1 Lagarto fue la fecha sagrada
7 de Cerro de la Estacada con Cludad de Sangre,

8-9 fundado por el Senor 7 Viento y la Senora 8 Venado.*

* Compdrense pp. 43-H y 32-1, y Nuttall, p. 3. 183
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PAGINA 2

A173 Ano 7 Pedemal, dia 1 Movimlento fue la fecha sagrada
l de Cerro Negro,

2-3 fundado por el Senor 7 Viento y el Senor 4 Cana, Lluvla.

A 174 Ano 5 Casa, dia 7 Serpiente fue la fecha sagrada
4 de Cerro del Adoratorio de Pulque,
5 fundado por el Senor 4 Serpiente, Serpiente, Boca de Sacrlficlo.

A175 Ano l Conejo, dia l Conejo fue la fecha sagrada
6 de Cerro de la Punta [Una],

7-8 fundado por el Senor 1 Lagarto, Jaguar, y la Senora 13 Flor, Quetzal.



CÜATRO VECES
CUATRO TOPÓMMOS
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A 176 Ano 4 Carïa, dia 4 Vcnado fue la fecha sagrada
9 de Valle de la Telarana entre Casa de Piedra y Pena del Insecto,

10 fundado por el Senor 4 Venado, Agulla Roja, Ojo de Serpiente,
11 y el Senor 4 Muerte, Âgulla, Ojo de Serpiente.0

PAGINA l

A 177 Ano l Conejo, dia l Conejo fue la fecha sagrada
1 de Monte que se Abre-Insecto,
2 fundado por el Senor l Lagarto, Lagarto Velloso, y
3 la Senora 13 Flor, Quetzal.

' Véase también Nuttaü, pp. 16, 37-38. 185
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A 178 Ano 8 Conejo, dia 2 Hierba fue la fecha sagrada
4 de Monte de Arena [Annte, Jallepecl,

5-6 fundado por el Senor l Caiïa, Aguila, y la Seiïora l Lluvia.

A 179 Ano 13 Conejo, dia 7 Lagartlja fue la Icclia sagrada
7 de IJano de Cerro del Maguey, donde se hacc Ihilque,

8-9 fundado por la Senora 3 Lagarto y la Senora 2 Flor.

A 180 Ano 8 Pedernal, dia 8 Hierba fue la fecha sagrada
10 de Cerro Negro del Tallo Velloso, con el Remolino de Agua

y el Valle de Agua y Canas,
11 el senorio fundado por la Senora 6 Aguila.6

186
6 Es el ultimo de los personajes emunerados en las pp. 30-27 y el ultimo de los lugares enu-

merados en las pp. 47-38.
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La dinastia de Tilantongo

Reverso pp. I-XIII



La poginoción del Códlce de Viena, Reverso.
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^ Primera dinastîa
(paginas I-V)

PAGINA I

A 1 Arïo 7 Pedernal, dia 8 Pedernal fue la fecha sagrada (1-3)
1 del Adoratorio del dios de la Lluvia.1

A 2 Alli, en el Ano 6 Pedernal, dîa 7 Âgulla [= 940 d.C],
2 se casaron el Senor 4 Lagarto, Aguila Sangrienta,
3 y la Senora 1 Muerte, Abanico del Sol.2

4 Tuvieron tnia hija: la Senora 1 Agulla, Niebla Preciosa, (1-2)
[segûn el Códice Bodley: l Zopilote].

Otros senorios fiieron importantes en aquel tiempo:
alli se asentaron otras parejas fundadoras:3

CA~) En Altar de la Ofrenda Negra
[Bodley, p. 1-LTI: Lugar de Ofrenda de la Ciudad Negra]:

5 el Senor 5 Serpiente, Punzón de Fauces de la Tierra,
[= Autosacrificio para la tierra]

6 y la Senora 8 Flor, Sangre de la Cludad de la Noche.

1 Probablemente el dia debe ser 7 Pederna], va que el Ano 7 Federaal, dia 7 Pedernal fue la
fecha sagrada de Tilantongo. Véase Anverso, p. 42-11. El raismo lugar ee menciona en Bodley, p. \-K,
y en Xuitull. p. 2l, en combinación con un Templo del Envoltorio Sagrado en Cerro del Sol. Com-
parese también Nuttall, p. 5. Por otro lado, puede ser que este Jeroglifo se refiera en general a la
Mlxteca, Tierra del dios de la Lluvia, y/o a] culto para este patrono divino.

2 Sobre este Senor 4 Lagarto se dice — de manera confusa — en la Relation geogrofica de
Tilantongo (Acuna, 1984, II, p. 231): "El primer senor que tuvieron se llamo Yaqh Quehuinene
[= Senor 4 Lagarto, Sangrc], que en mexicano quiere decir Nahui Cizpaque, y en castellano se decia
'cuatro âguilas'; el cual senor dfcen nació de un cerro que llaman Tilantongo, y dicen que nació de
la propia tierra. Y deste ecnor, por linea recta, era senor, cuando el Marqués vtao a la conquista
desta Nueva Espana". El naclmieiito de la Senora 1 Muerte aparece en el Códice Xuttall p. 19.

3 Veanee los i>aralelos en Bodley. pp. 1-2, y XuttalL p. 22. 189
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(ja) En Adoratorio donde se Tira la Flécha:

(1-1) 7 el Senor 10 Perro, Pie de Guerra,
8 y la Senora 8 Hlerba, Joya de la Mbcteca.4

QCj) En Lugar de Nubes:
9 el Senor 6 Movlmiento, Flécha,

10 y la Senora 9 Casa, Macana de Muertos.

PAGINA II

(II-1) 11 El Senor 5 Cana (Cola de Guerra) nació de la pareja anterior.
12 Se caso con la Senora 1 Pedemal, Preciosa Serpiente de Fuego,

que vino de Altar de Piedra
MV} con el Sagrado Haz de Varitas dedicado a Xipe.

* Pictcgräficamente es un hombre, pero el Códice Bodley esta probabiemente en lo oorrecto
al decii que se trata de una mujer, la Senora 8 Hlerba, con el sobrenombre Nube de la Mlxleca.
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[l l -12J Como hija de esta pareja, el Senor 5 Cana y la Senora l Pedernal,
13 nació la Senora 7 Muerte, Abanlco de Fuego.0

ÖD) En Altar de Pledra con el Sagrado Haz de Varitas dedicado a Xipe:
el Senor 4 Lluvia y la Senora 7 Flor, Plumas de Agulla.

^^/
14-15

16
En Templo de la Planta:
el Senor 7 Flor, Pâjaro del Monte, y

(II-2)

__

" En el Códlce Bodley se agrega que se casó con el Senor 3 Lluvia, Bastón y Rayas en el
Pasajuego, de Monte de Arena (Anute, Jaltepec). Esta escena aparece también en el Códlce
Seiden, p. 5-II, pero alli es otro el lugar de procedencia de la Senora 7 Muerte. No necesaria-
mente el Seiden contradice el Bodley: ambas versiones pueden se r correctas si se I rata de lugares
diferentes pero unidos en aquel momento como un solo senorio. Ademâs, en Seiden se menciona
a los padres de la Senora 7 Muerte: el Senor 1 Serpiente, Visible en el Pasajuego, y la Senora 8
Pedernal, Cintas en Moviin icnto. En Bodley ee. menciona otra pareja de senores asociados con el
lugar Pledra-Haz de Varitas, de donde procedio la Senora 1 Pedernal: éstos no fueron sus padres
o hay aqui una contradiction. 191
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17 la Senora 5 Pedernal, Cara de Fauces de la Tierra.6

(^F\) En Barranca de Ixxio:
18 la Senora l Movimiento, Pajaro Precloso
19 y el Senor 10 Movimiento, Escudo de Flores.

(G) En Ciudad [del Tambor]:
20 el Senor 4 Lagartlja, Hombre-Serpiente que carga el Qelo,

CH-3) 21 y la Senora 8 Casa, Pelota de Hule que Humea.
[Aquî la escena quedó dividida al pasar de una linea a otra, en la
lectura de bustrofedon.]

A 3 Ano 1 Conejo, dîa 1 Conejo fue la fecha sagrada7

Ll?) de Adoratorio con Altar de la Vasija y Monte que se Abre.
22 Alli la Senora 1 Muerte, Abanico del Sol, recibió al
23 Senor 10 Movimiento, Fléchas...

(III-3)

an-2)

24

25

26
)[=4]

27

28
>

29
30

PAGINA III

y su esposa, que se llamo Senora 1 Conejo, Escudo de Rumas.
Estos dos iban a ser sus consuegros, ya que
el hijo de esta pareja, el Senor 4 Conejo,
Jaguar que carga un Lagarto en su Pecho,
se caso con la Senora 1 Aguila [Zopilote], Niebla Preciosa,
hija de la Senora 1 Muerte, del Monte del Sol.
De este matrimonio nacieron dos hijas:
la Senora 5 Caria, Quechquemitl de la Lluvia de Monte que se Abre,

y la Senora 10 Lagarto, Joya con Cara.8

En [Monte que se Abre y] Monte del Sol:
el Senor 12 Lagartija, De pie en Monte que se Abre,
se casó con la Senora 12 Zopilote, Sol con Plumas de Quetzal.9

192

6 Parece ser la misma pareja que aparece en Bodley, pp. 38, 37-1 y 37-FV, como gobernantes de
Cerro de la Planta entre otros senorïos, y como padree de la Senora 12 Serpiente, CuchÜlo San-
grienU). que forma parte de la riinastïa de la Ciudad del Sagrado Haz de Varitas dedicado a Xlpe.

7 El codice dice Ano 2 Conejo: los paralelos muestran que debe de ser un error. Compârese
también el Anverso, p. 42-111. En el Reverso hay muchas equivocaciones como esta, que se expll-
can como erronés debldos ya sea al mal eslado del original del que se estaba copiando o a la prisa
del pi n lor.

8 En Bodley, pp. 3,4-1 se menciona una tercera hija. la Senora 4 Jaguar, Abanico de Quetzal,
y se tratan con mas detalle lös matrimonios de las très.

9 No esta claro cuâl era la relación entre esta pareja y los personajes ant eriores. Se podria
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fff n
28

27

31
32

33
34

A4

Sus hijos fueron:
la el Senor 4 Casa, Aquel que Pega Rutdosamente con su Boston,
2fi el Seflor 3 Mono, Fuego y Temblor de Cludades,

3fl el Senor 10 ÄguÜa,10 Jaguar, y
4° el Seflor 10 Lagarto, Äguila.
Ano 10 Casa, dia l Hierba fue la fecha sagrada

(K) de Rio de la Serpiente,
cuya d inastia fue fundada por:

penear que el Senor 12 Lagartija era el hermano de la Senora 5 Caria y de la Senora 10 Lagarto,
pero la presencta del nombre de lugar indica que se trata de otro llnaje (véase Botlley, pp. 3,4-1]).
Se puede entender la secuencia como dos lazoe dlnastioos diferentes entre los mismos lugares:
Cerro del Sol y Monte que se Abre.

10 Aquï, en el Reverso, dice erróneajnente 9 Âgulla en vez de 10 Âguila (Bodley, p. 3-HI). En
los codices Nattai! (p. 20) y Bodley (pp. 3, 4-III) se relata cómo la muerte de estas sonores nie
parte de las luchas primordiales contra la Gen te de Piedra y de la creacion de un territorio mix-
teco con BUS cuatro puntos cardinales.

(III-l)

193
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43 44 45

51 49

35 el Senor 10 Casa, Cabeza de Jaguar,
36 y la Senora l Hierba, Jaguar.

PAGINA IV

(IV-1) 37 Su hijo fue el Senor 3 Aguila, Aguüa de la Muerte,
Serpiente con Garras, que se casó con

38 la Senora 4 Conejo, Quechquemitl del Lugar de la Muerte.
39 De ellos descendió el Senor 9 Viento, Muerte de Piedra,

A 5 que nactó en el Ano 8 Conejo [= 942 d.C.]
40 y que se casó con la Senora 5 Cafla, Quechquemitl de la Lluvla,

A 6 en el Ano 4 Conejo, dia 7 Casa [=990 d.C.].11

194

11 Caso (1952, p. 20) suglere que Rio de la Serpiente es Colxtlahuaca. En Nuttaü, p. 23, el
nombre del lugar es Rïo donde el Hombre de Pïedra Muerto es Flechado, qulzas un slnónlmo que
se refiere a un acontecimiento dentro de la Guerra contra la Gente de Piedra (véase Nuttall,



De esta ultima pareja nacleron como hljos:
41 1c el Sefior 10 Flor, Jaguar,

A 7 en el Ano 6 Pedernal [= 992 d .C.],

42 2fi el Senor 13 Agulla, Jaguar Precioso, y
43 32 el Senor 3 Agua, Hecha.

44 [= 41] De estos très, el Senor 10 Flor, Jaguar, se casó con
45 la Senora 2 Serplente, Serpiente Emplumada.12

Tuvieron los slgulentes hijos:
46 1e el Senor 12 Lagartlja, Pies Fléchas,13

47 2e el Senor 10 Âguila, Jaguar de Piedra,
48 3a la Senora 12 Jaguar [dice erróneamente 12 Perro],

Telarana Enjoyada,
49 4a la Senora 4 Conejo, Quetzal Precioso,
50 5a la Senora 6 Hierba, Mariposa Transparente del Monte,14

51 6e la Senora 7 Flor, Joya del Pueblo.

LA PRIMERA DINASTtA

(IV-2)

(IV-1)

pp. 3-4 y 20); o sea que Rio de la Serpiente fue uno de los lugares donde la Gente de Piedra,
aquellos habitantes primordiales, fueron vencidos por los senores de Apoala. Tal vez el nombre
personal del Senor 9 Viento se debe entender igualmente como una referencia a tal aconteci-
miento y/o lugar, un recuerdo por la muerte de la Gente de Piedra.

El Senor 3 Âguila en Bodley, p. 4-IV, se llama Âguila del Pueblo, Serpiente con Garras. Aqui
la serpiente es emplumada y esta en posicion de cargar el cielo; comparese el nombre personal
del Senor 4 Lagartija en la p. II-2 de este codice. La esposa del Senor 9 Viento es la Senora 5 Ca-
ria que aparece en la p. UI-3, como una de las hijas de la Senora 1 Âguila [ZopiloteJ.

18 Vease el paralelo en Bodley, pp. 5, 6-V y fiuttall, p. 23. Segün el Códice Bodley la fecha del
casamiento fue Ano 1 Casa, dia 1 Âguila [=1013 d.C.J. Alli el Senor 10 Flor tiene la pintura facial
de un circulo negro alrededor del ojo, la cual generalmente caracteriza a los hablantes del nauntl
—los toltecas y aztecas sucesivamente— o a los que se habîan distinguido en la guerra contra
ellos. La Senora 2 Serpiente era la hija del Senor 8 Viento de Altar de Flores Biancas (Suchix-
tlan). Véase NuttaO, p. 5.

13 Nuttall, p. 23, asocia el Ano 5 Cana [=1043 d.C.] con el Senor 12 Lagartija, pero este ano no
cabe bien como fecha de su nacimiento. Tal vez es un error o es el ano en que se casó o en que
ocupo alguna posicion importante. Su hermano, el Senor 10 Âguila, segûn Seiden, p. 5-IV, se casó
en el Ano 3 Casa [=1041 d.C.] con una hija del Senor 8 Viento de Altar de Flores Biancas, una
hermana, segûn parece, de la Senora 2 Serpiente.

14 Segûn el Codice Nunaha este nombre se lee Tecuvua dzisi Andevui, "Mariposa que cuela el
Cielo". En Bodley falta el elemento "monte". 195
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PAGINA V

(V-3) 52 [= 46] El Senor 12 Lagartija, Pies Fléchas, se casó con:
53 lß la Senora 4 Pedernal, Cara con Plumas de Quetzal,
54 2ß y la Senora 4 Lagarto, Cara de Joya.15

55 Su hljo, el Senor 5 Movimlento, Humo del Cielo,
A 8 en el Ano 9 Casa, dia 2 Âguua [= 1073 d.C.J
56 se casó con la Senora 2 Hlerba, Quetzal Precioso.

(V-2) A 9 De esta pareja nació en el Ano 11 Cana [= 1075 d .C.]
—desde su nacimiento dedlcado a 9 Cana—

57 el Senor 2 Lluvia, Velnte Jaguares (Oconana).
a Su nacimiento fiie marcado por flécha y fuego

(nduvua nuhu), o sea "guerra".16

58 [= 55] El Senor 5 Movtmiento, Humo del Clelo,
tuvo una segunda esposa:

59 la Senora 4 Muerte, Cara Preciosa del Pueblo.
[55] Los hermanos del Senor 5 Movlmiento fueron:17

60 la el Senor 12 Agua, Aguila con Dos Cabezas, Jaguar del Cielo
[aquî erróneamente 11 Agua],

61 2fl la Senora 3 Movlmiento, Vapor que Sube, y

(V-l) 62 3Û la Senora 1 Pedernal, Cara Preciosa.

El matrimonio del Se-
nor 5 Movimiento con
la senora 2 Hierba en
el Mapa deTeozacual-
co (véase el libro ex-
plicative del Códice
Zouche-Nuttall, en es-
ta misma colecciôn).
También se distingue
al Senor 2 Lluvia, Van-

te Jaguares.

196

18 En Nuttali, p. 23. el nombre personal de la Senora 4 Pedernal es Cabeza de Aguila con
Plumas de Quetzal. Segûn el Códice Nuttall, p. 23, y el Códice Bodley, p. 5-HI, las dos esposas eran
hijas de la hermana del Senor 12 Lagarto, Senora 12 Jaguar.

18 La representation del nacimiento de este personaje es enigmâtica. Se mendonan dos dias:
primero 9 Cana, y segundo 2 IJuvia, eels dias posterior al primero y el cual quedó como el nom-
bre calendârico del nino. También el primero pareoe estai relacionado con un signo de nacimien-
to. El dia 9 Cana se asocia con una senora primordial muy importante, venerada como diosa
(vease Vindofeoncnsis Anverso, pp. 28 y 6). En Nuttali, p. 24, la flécha con llamas amenaza el pala-
cio de sus padres. Aqui, en el Reverso, las Hamas salen de lo que pareoe ser un vestldo ceremo-
nial (xic.olli).

17 Nuttali, p. 24, demuestra que estos personales son hermanos y no hijos del Senor 5
Movimiento. Su esposa, la Senora 4 Muerte, segùn el Códice Bodley, pp. 5, 6-1 n. vino de Monte
de Arena [Jaltepec], y era su prima, hi ja del hermano de su padre: el Senor 10 Aguila, Jaguar de
Piedra. La Senora 3 Movimiento aparece también en N ut i ail, p. 12. Es Interesante la variaciôn en
la représentation de su nombre personal en los diferentes codices. En Vïndohonensis: Vapor que
Sube (de su cabeza), en NuttalL' Baston con Tabaco (?) Ardiente, y en Bodley: Abanico, Fauces de
laTierra.
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A 10 Ano 6 Pedemal, dia 5 Movimlento [= 1096 d.C.J
[segûn Bodley, p. 5-1: dia 7 Movimientol

63 [= 57] murlo el Senor 2 Lluvia,
Veinte Jaguares (Oconana).

197



XVI. Segunda dinastîa
(paginas V-Xin)

64
65
66

PAGINA V

En Rio de la Qnta Roja gobernaban
el Senor 13 Perro, Pâjaio de Venus,
y la Senora 1 Zopilote, Falda de la Lluvia.1

Su hljo fue el Senor 5 Lagarto, Lluvia-Sol.

PAGINA VI

A este Senor 5 Lagarto le vinleron a hablar très sacerdotes,
ofreciéndole joyas y su respeto:

67 El de la Barba de Pasto,
68 El que Humea,
69 y El del Nuhu de la Flécha,

a para que él reciblera la funcion de sacerdote de la muerte,
para que celebrara el ritual del

A 11 Ano 13 Bûho [Casa], dia 7 Movimiento
) en el Templo del Cielo (Huahi Andevui) en Tïlantongo.8

(VI-1)

Piedra con relieve, procèdent« de Mogole
del Cacique ("Lugar de Pedernales"), con

el Ano 13 Bûho.
1 Segun parece, era hermana del esjx*o de la Senora 12 Jaguar, la hermana del Senor 18 La-

garttja, Flee Fléchas; veaee Xuttatl, p. 23.
* Interpretamoe esta eacena como una conferencia en la que participaron très de los cuatro 199
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(VI-2)

70 [=66] Luego el Senor 5 Lagarto, Lluvia Sol,
reclbió un saludo ceremonial

de parte de otros dos sacerdotes:
71 el Senor 5 Cana, Estrella, Ie ofreció el fuego,

200

Importantes "regldores" o sacerdotes de Tilantongo y la entrada al templo del Senor 5 Lagarto
(Jansen, 1982, cap. VI:3). Entre los tres sacerdotes y el Senor 5 Lagarto se ve una figura con crn-
neo de muerto, cargando un punzón para sacar sangre en "penitencla". Interpetamos esta figura
como el titulo que los sacerdotes vinieron a oirecerle y que tal vez corresponde al titulo de ciua-
coatl en el mundo naua. En Nuttall, el Senor 5 Lagarto aparece con una mandibula descarnada o
con un craneo en su tocado.

£1 titulo del primer sacerdote corresponde al del segundo sacerdote en Nutlaü, p. 25, y Bod-
ley, p. 8-1, de modo que la hqja que sale del labio ha de eer una variante de la barba de la hierin
MaUnalli. El titulo del tercer sacerdote es Flécha con Cara frontal de Jaguar. El paralelo en Bod-
leg demuestra que se trata de una flécha con cara de Nuhu.

En liodley la fecha es Ano 13 Casa, dia 7 Movimiento, que séria 1025 d.C. El Ano 13 Bùho no
es un ano normal en el calendario mixteco. El dia Bûho si aparece en el antiguo calendario za-
poteco, de la época clâslca, razon por la cual Alfonso Caso (1960, p. 3d) sugirió que aqui se trata



y el Senor 10 Carïa, Pledra 1 Lagarto, le hlzo una ofrenda de copal.3

El Senor [5 Lagarto] htzo su servlclo
como sacerdote en el Templo del Cielo.
Las fechas fiieron [asocladas con sus ranges suceslvos]:
Ano 6 Cana, dîa 5 Cana [= 1031 d.C.]
[Bodley, p.7-U: dia l Lagarto],
Ano 10 Cana, dîa 9 Cana [= 1035 d.C.],

Ano 1 Cana, dîa 1 Lagarto [= 1039 d.C.].*

En el Ano 5 Cana, dîa 7 ÂguUa [= 1043 d.C.] (VI-3)
el Senor 5 Lagarto, Lluvia-Sol, se casó
con la Senora 9 Aguila, Gulrnalda de Flores de Cacao
[dice erróneamente 8 Agulla].5

SEGUNDA
DINASTtA

El Senor 5 Lagarto, Lluvia-Sol, y la Senora 9 Aguila, Guirnalda de Flores de Ca-
cao, en el Mapa de Tèozacualco (para esta, y las siguientes referencias del mapa

vease el libra explicative del Códlce Zouche-lVuttall en esta misma colección).

de una historica reforma y correlation del calendario. El contexte no apoya tal interpretación;
mas bien parece tratarse de una referencia eliptica a una ceremonia especifica (vease también
Jansen y Winter, 1980). Caso usó como argumente para apoyar su tests un pectoral de oro de la
Tumba 7 de Monte Alban, en el que aparece el dia 2 Pedernal en combinación oon el portador de]
Ano 10 Viento y el portador del Ano 11 Casa. Este pectoral efect ivamente contiene una corre-
lation, ya que situa un mismo dia en dos diferentes cuentas de anog —la cuicateca (Viento) y la
mixteca (Casa)—, pero no conmemora una reforma calendàrica. El Templo del Cielo, Huahi An-
devul, es descrito como el centro ceremonial de TUantengo en la Relación geogràfica de aquel
pueblo. Es de suponerse que forme parte de la zona arqueológica postclasica que se encuentra
cerca de la actual iglesia.

' En Bodley, p. 8-11, el nombre calendàrlco del Senor Estrella es 7 Cana. En el Códice Nuitail,
p. 25, en camblo, el Senor Estrella forma parte de los primeros très sacerdotes que conversan con
el Senor 5 Lagarto.

4 Se ve al Senor 5 Lagarto représentatif) en très funciones sacerdotales diferentes: la primera
es indicada por una pintura facial particular —una pintura negra en forma de 'T" endma de la
cara—; la segunda, por la ofrenda de tatou»; la tercera, por la jicara con pulque. En Bodley, p. 7-II,
los oficioB son ind icados por diferentes vesUdos ceremoniales fxlcotli) y por cuchillos de pedernal.

* Segûn Bodley, p. 7-IV, y Nuttau, pp. 26 y 42, se llamaba Senora 9 Aguila. En Nuttall, p. 42,
tiene la pintura facial caracterfetica de los gobernantes de Zaachila (compare«; Nuttall, p. 33).
La fecha del matritnonio, eegûn Nuttall, fue un ano mas tarde: Ano 6 Pedernal, dîa 7 Aguila, que 201
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IA DINASTIA Xacieron como hljos de este matrimonlo:
DE T1LANTONGO yg j a d Seflof lg Movlmlento jaguar Sangriento, Flécha,

A16 en el Ano 7 Casa [= 1045 d.C.],
79 2a la Senora 6 Lagartlja, Abanlco Precioso,

A17 en el Ano 9 Cana [= 1047 d.C.], y
A 18 en el Ano 10 Pedernal [= 1048 d.C.].

PAGINA VII

(VII-3) 80 3C el Senor 3 Agua, Garza,6

A 19 En el Ano 10 Casa, dia 6 Venado [= 1061 d.C.]
81 [= 66] el Senor 5 Lagarto, Lluvia Sol,

se casó con una segunda esposa:
82 la Senora 11 Agua, Pajaro Precioso.7

Nació como primer hijo de este segundo matrimonlo:
83 el Senor 8 Venado, Garra de Jaguar,

A 20 en el Ano 12 Cana [= 1063 d.C.].

(VII-2) a Gobernó toda la Mixteca [dios de la Lluvia con muchas cams],
b fue valiente y fuerte como el aguila que bebe sangre,
c y trajo la abundancia como en tenates enclmados.

84 El Senor [8 Venado] Garra de Jaguar,
cargaba en su nariz perforada el simbolo de la realeza tolteca,
y estaba sentado sobre el cojin de piel de jaguar.
Del mismo matrimonio nacieron también:

85 22 la Senora 9 Mono, Quetzal Precioso, Niebla,
A 21 en el Ano 13 Pedernal [= 1064 d.C.];
A 22 en el Ano 3 Cana [= 1067 d.C.],

(VII-1) 86 3a el Senor 9 Hor, Flécha de Tabaco Ardiente, y
87 42 la Senora 12 Hierba,

Cinta Aterciopelada Preciosa de Flécha, Escudo, Cielo
[segtin Bodley, p. 8-V, nació en el Ano 4 Casa (= 1081 d.C.)].

recuerda la fecha del matrimonio de los fundadores de la dlnustiu. el Senor 4 Lagarto y la Seno-
ra l Muerle (Vindobonensis Revereo, p. 1-3).

6 Segun Bodley, p. 8-IV, el Senor 3 Agua nació cotno cuarto hijo en el Ano 10 Casa 1= 1061 d.C.],
micntras que en el Ano 10 Pederna] habiu nacido el Senor 9 Movimiento. Ambos murieron sacri-
ficados en el Ano 9 Conejo, dia 8 Muerte [=1086 d.C.].

202 1 Fara el linaje de la Senora 11 Agua, véase Nutliill, p. 24.
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A 83 En el Ano 5 Conejo, dia 7 Perro
[segun Bod/ey, p. 8-V: 9 Perro (=1082 d.C.)]

88 murio el Senor 5 Lagarto, Lluvla Sol.
A 24 En el Ano 13 Cana, dîa 12 Serplente, dia l Lagarto..

89
90

A25

PAGINA VIII

y dîa 7 Hör [=1103 d.C.]
el Senor 8 Venado, Garra de Jaguar, se casó con
la Senora 13 Serpiente, Serpiente de Flores.8

En el Ano 6 Casa, dias 4 Movlmiento y 7 Flor [= 1109 d.C.]
el Senor 8 Venado y la Senora 13 Serpiente

(VIII-1)

8 Era hija de la média hermana del Senor 8 Venado, Senora 6 Lagartija. Su familia lue vieli-
ma de un ataque del mismo Senor 8 Venado. Véanse Xuttall, pp. 83-84, y Bodtey, p. 34 V. 203
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El Senor 8 Venado, Ga-
rra de Jaguar, y la.Se-
nora 13 Serpiente, Ser-
piente de Flores, en el
Mapa de Teozacualco.
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A 26

92
A 27
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se fueron al Lugar del Valle con el Rio
donde se Agarran Jades con Cara.9

Despues nacieron como sus hijos:
lfl el Senor 4 Perro, Qulen pone sus Manos en un Coyote,
en el Ano 7 Conejo [= 1110 d.C.],
2a la Senora 10 Flor, Telarana de Lluvla,
en el Ano 8 Cana [= 1111 d.C.],

204

9 Bodiey, p. 11-11, demuestia que se trata de un viaje para hacer oCrendas en un icmplo. a una
enorme Serpiente con Cabeza de Lagarto, probablem ente una especie de Serpiente de Vision,
que aparece en varios relieves mayas. Se observa que el viaje al templo se realizó sels anos des-
pues de la boda y que el dia del nacimiento del primer hijo —4 Pcrro— cae aproximadamente
nueve meses después de esta visita. De alli que la interpretemos como una peregrinación para
solicitor un hijo. El nombre en el Códice Bodiey se représenta simplem ente como Valle del Rio
con Ârbol. El nombre en Vindobonerats podria contenir una referenda metafórica al signiücado
del lugar: piénsese en la description azteca de Tamoanchan, la sagrada région de donde vienen
loe ninos, como "el lugar donde se agarran peces de jade". Los dias 4 Movlmiento y 7 Flor con-
memoran a dos personajes primordiales, mendonados en el Vindobonensis Anverso, p. 32.



93 3E el Senor 4 Lagarto, Lagarto de Tabaco Ardiente, (VIII-2) SEGUNDA
A 28 en el Ano 9 Pedernal [= 1112 d.C.], DiNASrtA

94 4e la Senora 4 Pedernal, Serpiente de Fuego Precloso
[segun Bodley, p. 12-III: 6 Pedernal], y

95 5a la Senora 6 Mono, Abanico de Plumas
[segun Bodley, p. 12-IIL 6 Viento, Plumas Largas].

A 29 En el Ano 2 Casa, dia 2 Venado [= 1105 d.C.]
[segun Bodley, p. 12-11, y Nuttall, p. 27: 3 Venado]

96 el Senor 8 Venado, Garra de Jaguar, se casó
97 con su segunda esposa: la Senora 6 Aguila, Perro-Telarana

[segun Bodley y NuttalL Jaguar-Telarana].
a 10 Lagarto

t^dîa superflue? Segun Bodley, p. 12-1, la Senora 6 Aguila es hija
del Senor 8 Lagarto].

A 30 En el Ano 9 Pedernal [= 1112 d.C.] (VIII-3)
nació como hijo de este segundo matrimonto

98 el senor 6 Casa, Jaguar que baja del Cielo.10

99 [= 83] El Senor 8 Venado, Garra de Jaguar, se casó ademäs
100 con la Senora 11 Serpiente, Flor Bianca, Dientes Enjoyados.11

De este tercer matrimonio nacieron:
101 el Senor 10 Movimiento, Aguila con Plumas Largas,
102 y la Senora 2 Hierba, Joya de Tabaco Ardiente.12

10 Aqui el Vtndobonensis Reverso dice erróneamente: 5 Casa. El nombre correcte esta en
Bodley y Nuttall y también en el propio Vindobonensis Reverso, p. IX-2. Nuttall esta de acuerdo
con VindohuncnsLi en cuanto al ano de su nacimieniu, pero Bodley dice que fue en el ano 6 Casa,
que séria 1109 d.C. Entonces el primer hijo del segundo matrimonio hubiera nacido antes que el
primer hijo del primer matrimonio. Véase el andlisis de Troike (1974).

" Segun Bodley, p. U-W/V, la Senora 11 Serpiente era hija del Senor 5 Perro, Serpiente de
Jaguar, y de la Senora 2 Muerte, Plumas Largas de Sangre Noble, del senorio de Temazcal (̂ To-
nalâ?). Ademäs. ella habia estado casada con el Senor l Lagartija, Serpiente-Koseta, en Lugar de
Tule» (Tula), y luego habia ido con los gobernantes del lugar de Pafaro con Pk» de Fléchas, de don-
de habia venido para casarse con el Senor 8 Venado. El lazo con Tula, aunque parece haber sido
bastante indlrecto en realidad, desde luego es importante para la historiografia mixteca.

18 Segun Bodley, p. 12-V estos dos hermanos se fueron a Tula, donde contrajeron matrimonio. 205
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PAGINA IX

(IX-S) A Six [Ano] 8 Casa, dia 5 Zopilote
[con base en Bodley, p. 12-Eu, se reconstruye la fecha Ano 2 Casa,
dia 7 Aguüa, el mismo ano que el del segundo matrimonio, o sea
1105 d.C.],

103 el Senor 8 Venado se casó ademas con
104 la Senora 10 Zopilote, Quechquemitl de Cuadritos.13

Nacieron como hijos de este matrimonio:
105 el Senor 11 Perro, Cuchillo de Pedernal

[segun Bodley, p. 12-IV: 12 Perro],
106 y la Senora 5 Viento, Cinta Aterciopelada Preciosa.

107 [= 83] El Senor 8 Venado, Garra de Jaguar, se casó ademâs con:
108 la Senora 6 Viento, Plumas Largas de Sangre Noble.w

OX-2) A 32 En el Ano 12 Cana, dia l Hierba [=1115 d.C.]
109 murió el Senor 8 Venado, Garra de Jaguar.
110 Su hijo, el Senor 6 Casa, Jaguar que Baja del Cielo,
111 se casó con la Senora 9 Movimiento, Corazón de Jade.15

112 Nació como su hijo: el Senor 5 Agua, Jaguar,
113 quien se casó con la Senora 10 Cana, Quetzal Precioso.

a 2 Mono t^dia superfluo?].

Ixquierda: el Senor 6 Casa y la Senora 9
Movimiento; derecha: el Senor 5 Agua y la

Senora l O Cana. Mapa de Teozacualco.

206

ls En Bodley esta Senora 10 ZopÜote esta sentada sobre el jerogllfo de Lugar Negro (TÜanton-
go), como prlncesa heredera de aquel senorio. Era hlja de la Senora 7 Cana. una hermana del
Senor 12 Lagartija, Pies Fléchas. Véase también Bodley, p. ö-TO

14 El nombre calendâricoy el sobrenombre de esta Senora 6 Viento coinciden con los de la hi-
ja del Senor 8 Venado y de la Senora 13 Serpiente, pero se ha de tratar de otro personaje. Bodley,
pp. 13, 14-V, demuestra que esta espoea vino de Ciudad de Jaguar. Es posible que por la coinci-
dencia de los dias de nacirn ierito (y, en consecuencia, de los nombres calendâricos) se dlera a la
hija el mismo sobrenombre que ténia la esposa.

16 La representación en Vlndobonensis Reverse es confusa, pero se corrige con base en el
Bodley. pp. 13, 14-TC Véase Caso' (1950), p. 34.
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Como hijos de esta pareja nacieron:
114 l fi el Senor 8 Cana, Pâjaro,
115 2C la Senora 5 Conejo, Joya.

Estos dos se casaron.
116 3ß El Senor 1 1 Conejo, Corazón dedlcado al Nuhu

[segûn Bodley, p. 13-IH: 10 Conejo],
117 quien se casó con la Senora 10 Zopüote, Joya,
118 4C la Senora 6 Lagarto, Joya,

(IX-1)

PAGINA X

119 5e el Senor 4 Vlento, Pelota de Hule y Tabaco que Arde,
120 6fl el Senor 4 Flor, Coa, quien se casó con
121 la Senora 7 Lagartija, Clnta Preciosa,
122 7fl el Senor 7 Lagartija, Flécha, y
123 8fl la Senora 9 Perro, Joya con Rayas.

(X-l)

207
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(X-2)

208

(X-3)

124 Los primeras dos hijos, el SeAor 8 Cana, Pâjaro,
125 y la Senora 5 Conejo, Joya,

contrajeron matrimonio. De ellos nacieron:
126 la el Senor 2 Movlmiento, Serpiente con Ra>as, y
127 2fl el Senor 2 Aguila, Ojo que Humea.

De estos dos,
128 el Senor 2 Movimiento, Serpiente con Rayas, se casó con
129 la Senora 5 Âguila, Quechqueraitl Ensangrentado

[segûn Bodley, p. 16-H: 4 Aguila].

Itquierda: el Senor 8 Cana y la Senora 5 Conejo;
derecha: el Senor 2 Movimiento y la Senora 5 Âguila.

Mapa de Teozacualco.



Como hijo de ellos nació
130 el Seiior l Lagartija, Jaguar Sangriento,
131 quien se casó con la Senora 6 Cana, Trenzado de Joyas.

Nacieron como sus hijos:
132 lfi el Senor 12 Cana, Coyote Sol,16

SECONDA
DINASTtA

133
xi
X2

134

135

136
137

PAGINA XI

2fl la Senora [6] Hierba, Mariposa Transparente,17

3a [el Senor] 4 Jaguar y
4B [el Senor] 5 Movimlento
[Bodley, p. 16-11: 7 Movunlento]
El primer hijo, el Senor 12 Cana, Coyote Sol
[aqui erróneamente Jaguar Sol]
se casó con la Senora 3 Jaguar, Mariposa Sol.
Nacieron como sus hijos:
la el Senor 5 Lhrvia, Movimiento Sol, y
2e la Senora 10 Hierba.

(XI-3)

138
139

De éstos, el Senor 5 Lluvia, Movimiento Sol, se casó con
la senora 13 Lagartija, Mariposa Preciosa. '8

(XI-2)

a) El Senor l Lagartija y la Senora 6 Cana; b) el Senor 12 Cana y
la Senora 3 Jaguar; c) el Senor 5 Lluvia y la Senora 13 Lagartija

en el Mapa de Teozacualco.

18 Aqui, el Vindobonensis Reverso dice aqui erróneamente 12 Flor, pero corrige en p. XI-3.
Comparese tamblén Bodley, p. 16-1.

17 Véanse Bodley, p. 16-1, Nuttall, p. 30 y Nunaha. p. 2.
19 El nombre calendârico de esta senora aparece aqui como 14 Conejo. Reconstruimos este

nombre con base en Bodley, p. 15-11, que explica ademas que era prima de su esposo, hija del
Senor 7 Movimiento, el hermano del padre del Senor 5 Lluvia. 209
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Nacieron como sus hijos:
140 Ie el senor 13 Viento, Serpiente de Fuego, y
141 2ß la Senora 1 Mono.19

A 33 En el Ano l Casa [= 1273 d.C.]
[segûn Bodley, p. IS-HI: 5 Casa, que séria 1277 d.C.]

142 el Senor 13 Viento, Serpiente de Fuego, se casó

(XI-1) 143 con la Senora l Aguila.20

144 El hyo de esta pareja fue el Senor 9 Serpiente,
Jaguar, Antorcha de Guerra, quien se casó con

145 la Senora 4 Flor, Nuhu Emplumado
[segûn Bodley, p. 15,16-]H: 7 Flor, Semüla Espiritu Emplumado],

146 y con la Senora 8 Pedernal.
Nacieron como sus hijos:

147 l2 el Senor 4 Agua, Âguila Sangrienta,
A34 en el Ano 3 Casa [=1301 d.C.],21

Itquierda: el Senor 13 Viento y la Senora
l Ayiiilu: derechw el hyo de la anterior pare-

ja, el Senor 9 Serpiente, y la Senora 4 Flor.
Mapa de Teozacualco.

210

19 Segûn Bodley, p. 15-II, la Senora l Mono, Quechquemitl Precioso, era la hermana del
Senor 5 IJuvla.

90 Segûn Bodley. la Senora l Âguila era nieta de la Senora 6 Hierba, mendonada antes como
hermana del Senor 12 Cana, el abuelo del Senor 13 Viento. La posición de ambos es contraria a
las convenciones, lo que indica una confusion de parte del pint or que estaba copiant 1< > un original
muy tlificil de entender.

Calcular el tiempo transcurrido entre la muerte del Senor 8 Venado y estaboda es dificil, da-
do el caractcr dudoso de algunas lecturas y la ausencla de fechas en esta sección de la histori-
ografia mLxtcca. Véase Jansen (1982, cap. \1:S). Segûn los calcules de Case, y tain bien de Rabin,
el lapso es de 162 anos. Existe la posibllldad, mas incicrta, de que el lapso fuera mas corto y se
tendrîa que restar un ciclo de 52 anos. Consecuencia de tal "calcule corto" séria que todas las
fechas anteriores a esta boda serian 52 anos posteriorcs.

81 Aquî, el Reverso lo llama erróneamente Senor 3 Agua. Véase Bodley. p. 16-111.
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PAGINA XII

148 22 la Senora 6 Cana, Serpiente Emplumada,28

149 3fi la Senora 4 Mono, Serpiente de Fuego Preciosa, y
150 4a la Senora 6 Conejo, Cara de Nuhu Aterciopelada y Preciosa.
151 El primero de éstos, el Senor 4 Agua,

Âguila Sangrienta, se casó con
152 la Senora 6 Agua, Joya de la Guerra Florida.88

(Xn-1)
Nuttall 32 (T)

ƒ-,'/ Senor 4 Agua y la Senora 6 Agua. Mapa de Teozacualco.

22 Hay aqui otro error: Vindobonensis Reverse la llama Senora 6 Flor. Véasc Bodley, p. 16-111.
Se casó con el Senor 2 Perro; ambos fundaron una nueva dlnastïa en Teozacualco. Véaee \uttall,
p. 82 y el Mapa de Teotacualco.

23 Segun Bodley. p. 15-I\r, la Senora 6 Agua era hija de la Senora 6 Cana, hermana del Senor
4.Agua. 211
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(xn-2)

Nuttall32 (T) 156

Nacleron como sus hljos:
153 lfl el Senor 8 Viento, Agufla,

en el Ano l Cafta
[ano que esta fiiera de la secuencla cronológlca], y
2a el Senor 10 Serpiente, Pajaro,
en el Ano 12 Pedernal [=1336 d.C].
En el ano 8 Casa [=1345 d.C.], dia 4 Venado
[segun Bodley, p. 15-V: Ano 6 Cana, dia 8 Venado],
la Senora 6 Agua,8* Joya de la Guerra Florida,
se volvió a casar, esta vez con
el Senor 4 Muerte, Venus de la Guerra.85

Como hijos de este segundo matrimonlo nacieron:

A35

154
A36
A 37

155

212

** Dtoe aqui erróneamente S Agua.
86 En Bodley, p. 15-1V/V. se aclara que el Senor 4 Agua habïa muerto en el Ano 4 Casa

[= 1841 d.C.] y que el eegundo espoeo de la Senora 6 Agua vino del Lugar de Buena Vista (Tla
xiaco). Se observa que las poeidones pareoen estar aqui otra vez confundidas. A partir de aqui el
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La primera publication de un delaüe del Códlce de Viena farriba) dibujado por el filó-
logo alemân Hiob Ludolf, en la monografia de Olaus Worm, Museum Wornuanum seu
Historla Rerum Raiiorum (Amsterdam, 1655). La comparution con la grafica moder-

na (abajo) mvestra las inexactitudes de la época.

157 1fi la Senora 3 Conejo, Telarana de Nuhu,
A 38 en el Ano 8 Casa [=1345 d.C.],

158 2a [la Senora] 4 Serplente, Adorno de Jade, CXII-3)
159 3e [la Senora] 8 Pedernal, Nubes en la Cabeza, y
160 4° [la Senora] 10 Agua, Abanlco de la Mlxteca,

Falda de Pedernales.
A 40 En el Ano 5 Cana [=1355 d.C.]

[Bodley, p. 17-V: Ano 3 Casa, que séria 1353 d.C.]
162 la Senora 3 Conejo, Telarana de Nuhu, se casó con
161 el Senor 9 Casa, Jaguar Mexlcano,

A 39 que habia nacido en Ano 12 Cana [=1323 d.C.].

Nuttall 32 (ê)

NuttaU 32 (7)

pun or del Vindobonensls trabajó cada vez mas de modo cursivo y abrevlado, lo que tal vez ind tea
que leu ia urgencla por terminai. 213
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Nuttall32
Nacleron como sus hljos:

163 lfl [el Senor] 2 Agua, Serpiente de Fuego Mexlcana,
A 41 en el Ano 7 Casa [=1357 d. C.],

PAGINA XIII

Nuttall 32

(Xm-3) 164 2fi [la Senora] 13 Pedemal, Quetzal Precioso,
165 3a [la Senora] l Serpiente, Abanlco de Sol Naclente,
166 4C [la Senora] 10 Venado,26 QuechquemiÜ de Jaguar,
"^^ ^U ^a Senora] 11 Serpiente, Serpiente Emplumada, y
168 6Ö [la Senora] 5 Aguila, Serpiente de Flores.

Nuttaü 32 (11) 169 [=163] [el Senor] 2 Agua [se casó con la Senora]
170 3 Lagarto.

'

214 Segón Nuttall, p. 32: 4 Venado.
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Nacieron como sus hijos:
171 la [el Senor] 5 Cana,
172 2a [el Seftor] 5 Lluvia,
173 3Ö [el Senor] 10 Zopilote [segün Bodley, p. 17-III: 8 Zopüote],
174 4° [la Senora] 11 Cana,27

175 5fi [la Senora] 8 Viento y
176 62 [el Senor] 11 Movlmiento

[segün Bodley, p. 17-111: 10 MovlnUento].
177 [La Senora] 12 Pedemal [era la hermana y la segunda esposa del

Senor 2 Agua].
178 Su hljo fiie [el Senor] 11 Lluvla.
179 [La Senora] 2 Zopüote [era otra esposa del Senor 2 Agua].
180 Su hija fue [la Senora] 12 Flor...28

(Xin-2)
Nuttall 32

Nuttall 33

Nuttall 33

Nuttall 33

Nut tall 33

Nuttall m

Nuttall 33

©
©

Con base en el Códice Nuttall, pp. 32-33, se pueden completar y reconstrulr los
datos de Vindobonensis, p. XIII.

17 Segün Nuttall, p. 32: 12 Cana.
" Aqtiï quedó truncado el relata sobre la genealogia de los reyes de Tilantongo. El Códice

Bodley y el Mapa de Teozacualco contlnùan esta historia hasta la épcxa de la Invasion espanola. 215
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Vind. Xin-2
171
172
173
174
175
179
180

Nuttall 32
NuttaU 33
JVu«o«33
Nuttall 33
ATuttoH 33
ATuttatf 32
NuttaU 32

15
2
4
1
3

12
13

Find. XII-1
148
152

Vind. XII-2
156

Vind. XII-3
162
161
163

Vind. XIII-3
166
168
169 [= 163]
170

NuttaU 32
NuttaU 32

ATuttaü 32

NuttaU 32
JVultaM 32
NuttaU 32

NuttaU 32
M/ttatf 32
NuttaU 32
ATuttaü 32

1
3

3

6
5
7

10
9

11
14

216
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XVI. Diccionario pictogrâfico

fcl N C"? W

1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 11\

1) cielo
andiu

2) estreUa
kimi

3) luna
yoo

4) sol
ndikandii

221
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5) noche, oscuridad
naa. akua

Gil

*")||| fTCTTTHIIinibi]

üll> W W (f) W

6) dia
/eiu

dia y noche:
nduu, riuu

7) amanecer
ücona ndikandii, kuundijin

I:

7(4)

8) monte

9) Monte [del Lugar] de Arena.- Jaltepec
Yucu Anute

10) Volcan, monte nevado
yukuyuha

IDpefta
kava

L 10 11
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DICCIONARIO
F1CTOGRÀHCO

12) piedra
yuu

13
13) cueva

yau

14

333

•==•=•=5^

15

16

14) adentro de la tierra
int nuhu

15) llano
yoso

16) tierra, terreno
nuhu, itu

17) rio
yucha

18) Rio que Arranca: Apoala
Fuc/ia Tu/iun
[Alvarado: Yuta Tnoho]

19) ârbol
i/unit
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20) nopal
vihya

21) maguey
yau

22) flor
ita

23)palma
yuku nun

24) hierba (malinaüi)
icha yayu

25) rosetón
ita chiyi

23

•_

26) hongo
jihi

224
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27) mllpa
Uu

29

28) mazorca
nUU

29) agulla
yaha

30

30) avlspa
timü
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31a) guacamaya
vqja

31b) quetzal
saandoso

32) jaguar
kuini

33) coyote
vahu

34) tlacuache
jako

35) conejo
iso

36) venado
isu

37) serptente
koo

38) caracol
koo ndtktn

226

31b

31a

38
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39) concha
yee [Alvarado]

40) ano
kuia

40a) Ano l Cana, dia l Lagarto
Cahuiyo Caquevui
[mlxteco antlguo]
[= principle, shraan nuuj

Los cuatro signos de los Anos

Casa Conejo

Cana Pedernal

49

41) uno
-an fnauatl: ce]

42) velnte
oko fnauati cempoalli]

43) cuatrocientos
tuvui [Alvarado] [nauatl: tzontli]

44) ocho mil
tetne [Alvarado] [nauatl: xiquipüli]

45) Senor
i/i«, toho yii

46) pelo corto, cabeza rasurada
w/11' kuitt, shini nisete

47) maxtlatl
satu [Alvarado]

48) xicolU
49) sandallas 227
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50) sombrero
kachini

51) anclano, abuelo
toho nahmt, tatanuu
anciana, àbuela
toho siht fiahnu, nononuu

52) Senora
ihasthi, tohosihi

53) pelo largo, trenzado
ishi niihni, ishi ninasuku

54) camisa, quechquemitl
[suhnu (?)]

55)falda
shoo

56) collar, joya
stfct

57) piedra que brilla, piedra hertnosa
yuu ndii, yuu luu

58) jade, piedra verde
yuu kuii

59) oro
shruhun
dzinuhu [Alvarado]

228
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60) abanico
vichi

61 62

61) hllar
tau yuha

62) telarana
shndua

63) nacer
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pelear
kuulahan

65) guetta.
yecu [Alvarado]

66) vencer, agarrar
tun

67) flécha
ruluu

68) conqulstar
chihi nduœ "flechar"

68a) Conqulsta de Mlxtlan
en el Códice Mendoza
nduvua nuhu: "flécha y fuego"
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69) lanzadardos
tnusii [Alvarado]
[nauatl atlatl

70) lanza
lat nu [Alvarado]

71) escudo
yusa [Alvarado]

72) bandera
huayu [Alvarado]

73) sacrificar
soko

74) sacar sangre, esparcir sangre
lava mni, joso ntnt-

75) ofrecer corazón y sangre
soko anu nini, mnt-
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76) cortar, matar
jahni
cortar la cabeza
jahya, shitu shini

77) ofrecer una codornlz
soko4n chuun yuku

78) perforar la oreja
chaa you soho

79) hacer llmpia
nastuu
y dar nombre
jaha sihu

80) hacer el Fuego Nuevo
nasnaha nuhujaa
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Ano de dos canas, y de 1507, vuo vn eclipse de sol y tenbló la tierra y se ahogaron
l 800 hombres de guerra en el rio de Tucac, que es adelante de Ytr.uca. camino de la
Misteca, yendo que yvan a siyeptar provincias. Este ana se acabó la yglesia del fuego
nueuo, parque siempre de cinquenta en cinquenUi y dos acendian lumbre nueua. Esta
yglesUt estava en el çerro VisachtfépetlJ, quatro léguas de Mexico, cabe Culhuacan.
Daqui se llevava lumbre nueua para toda la tierra, parque dezian que el que tuviese
aquel dia lunbre en casa le avion de acaeçer mû cosas.

Ano de quatro casas y de 1509, vieron vna claridad de noche que duro mas de
quarenta dias. Dizen los que la vieron, que file toda esta Nueua Espana, que era muy
grande y muy resplandeciente y que estaba a la parte doriente y que sa/ta de la liera y
Uegava al ado. En este ano se alço el pueblo de Çoçola [Zozote] que es seis léguas de
Huaxaca, contra los mexicanos los quotes fueron sobre él y no dexaron onbre a vida,
segûn dizen los viejos que en ello se haUaron.

Estafue vna de las maravulas que ellos vieron antes que viniesen los cristianos, y
pensaban quera Queçalcoatle al cual esperavan [Códlce tellerlano-remensls, ƒ. 92].

Los aztecas célébra-
ban el rito del Fuego
Nueoo coda 52 anos.
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81) sacerdote
sutu

82) rendir homenaje
chinuhit

83) antorcha
i/unti tïtihu, intnu yitisusia
fiiego
nuhu

84)lena
nduku

85)hule
susia utun

86) bule de tabaco
chahu inu
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87) beleno, tabaco molido
tau

88) [ceremonla:] rezar a las cuatro direcciones
[viko:] nakiiutu nuu ndekuun ichi

89) papel
tuiu

90) escribir, labrar madera
chaa (uut, savaha yunu
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91) medlr
chikuahu

92) niido, amarrai
Ukonu

93) mecate
yoho

94) piedra del fimdamento
yuu soha [Alvarado]

95) pueblo
nuu

96) Lugar Negro : Tilantongo
Nuu Tuun

92

97) casa, templo
vehe, vehe nuhu

98) columna
sihin
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99) altar
chio
escalera
ndio, tunkuayu

100) rntiro, corral, adoratorlo
jaku

101) templo, piramide
nuhu

^\\\\\\\\l|

102 103

102) temazcal
AOte

103) pasajuego
nuu kakoto nahma [AlvaradoJ
yuhua

104) juego de patoüi con frijoles y huesitos
yeque catne [Alvarado]
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105) camino
ichi

106) andar
jika

107) zanja
jichi

106 MI 107

L

108) entrar
Uu

109) salir
kana, kendo,

110) procesion
jïfco nduu
mercado
yahu

111) cargar [la novia]
ndiso

112) ballar y cantar
Jita
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113) sonaja
tindashin

114) mûsica, canto
yaa

115 115) banarse
jichi

116

116) casarse
tahandaha

117 117) sentarse
ndufcoo
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118. petate
yuu 118

119. trono
teyu

119

"H\

ÏDJ

120. cuna, sagrario
sofco

121. metate y mano
i/oso, ndahayoso

122. cantaro de chocolaté
tmdojo suha

123. cantaro de pulque
/e«/t nducha kuijin

24O
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124) olla
kisi

125) jicara
yqjin

126
126) vaslja

yoo

127

flQ
128

127) caja
janu

128) ropa
sahma

129

129) romper
kahnu [= grande]
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130) morir
jihi

131) muerto
ndiyi 130

132) llorar
ndehe

133) Serpiente de Fuego
sukun yuu [Alvarado]: yahui

132 133

134) Bastón de mando
yiinu nahnu, yunu tahu tinn nuu 134

135) Envoltorio Sagrado: espîritu cubierto con tela
sagrada
^Tovaja yoo sukujiin sahma ii?

136) sagrado Haz de Varitas, dedlcado a Xipe
t,Nuhni Yunu ii?

135

136
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137) la Abuela del Rio
Nananuu yucha
Sitna yuta [Alvarado]

138 138) Xlpe, el Desollado
àihanikuii?

80000 140

139) Quetzalcoatl, dlos del Viento,
Serpiente Emplumada
KooSau

140) la Mlxteca, Cerro del Pueblo de la Lluvla
Yuku Nuu Sou

141
141) Tlaloc, dios de la Lluvia

ihaSau 243
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142) Tonauuh, dios del Sol
iha Ndikandii

143) Xolotl, dios Monstruoso de la Riqueza
j.Tohina?

144

144) el Dueno del Lugar
Nuhu, Tova
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145) Espîrltu del Ärbol
Anu, Tova Yunu
Comparense las "munecas " cortadas de pa-
pel amate (145a) de San Pabllto (PahuaÜan),
Sierra de Puebla, Pue., que representan los
Espiritus Sombras [de las Semillas].

Los cuatro vientos, las cuatro direccionex
NORTE: Monte Oscuro (superior izquierdo)
Alvarado: Yucii iiaa
ORIENTE: el cielo, donde sale ei Sol (superior derecho)
Alvarado: Andevui, sa yocana ndlcandll, nlcana tiuhu
FOMENTE: Rio de Cenixa (inferior izquierdo)
Alvarado: Yaa Yuta
SUR; Lugar de la Muerte (inferior derecho)
Alvarado: Andaya

34S
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El Códice vindobonensis es un libro con estructura compleja. Las escenas
pueden contener multiples referencias a otras partes del mismo códice o ser
paralelas a las de otros codices. Como ejemplo mostramos algunas connota-
ciones de la ultima pagina (la 1) del Vindobonensis Anverso.

Parte izquierda superior:
El lugar aparece con su fecha sagrada en la p. 40-11, y a la vez inicia la enume-
ración de toponimos en la p. 47, y aparece ademâs en la p. 25 como el lugar
donde se célébra el ritual del primer pulque. Las Senoras Patronas, por sus
atavîos, son asociadas con la diosa del Maguey. Los dias de sus nombres calen-
dâricos desempenan un papel importante en diversos hechos historicos. Sei-
den, p. 7; Bodley, p. 30-V

Parte derecha superior:
El Cerro de Arena [Jaltepec], con su fecha sagrada, aparece en la p. 42-IV. La
fecha sagrada corresponde a la combinacion de los nombres calendaricos de los
fundadores del senorio de Jaltepec en el Códice Seiden, p. 2-IL Senora 8 Conejo
y Senor 2 Hierba. Los fundadores patronos en esta pagina del Vindobonensis,
Senor 1 Cana y Senor 1 Lluvla, aparecen también en Nuttall, p. 1.

Parte izquierda inferior:
El lugar, con su fecha sagrada, termina la enumeraciôn de los topónimos en la
p. 38. Su Senora es la ultima en las listas de personajes de las pp. 32 y 27.

Parte derecha inferior:
El Monte que se Abre-Insecto, con su fecha sagrada, aparece en la p. 42-111, y
en el Reverso, p. 2-III. La pareja de fundadores-patronos se menciona en las
pp. 32-11 y 28-27; asî como en Nuttall, p. 19.

ORIGEN B mSTORIA
DE LOS REYES

MIXTECOS
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Rvovi^â CoJifif tna?tu/(rtj>A
VoStnarte compàtaJo comprehtntSffitif,
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Reproduction de la pagina 1 end catalog» de Petrus Lambeck, Conunentarluin de Au-

gust Issi ma Blbllotheca Caesarea Vindobonensis, 1679.
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capitulares (© Fonda de Cultura Económtca) son obra de Bianca Luz

Pulido y Patricia Pulido. Levante la tipografia Gabriela López Olmos,
del Taller de Composición del Fonda de Cultura Económtca. Tu-

vleron a su cargo la corrección Maribel Madero y Alejandro
Olmedo. La fbrmadón de las paginas con ilustradones

ha sido de Daniel Alcarax+ (Diccionario Picto-
grânco), Fillberto Martinez Ambrosio y Mar-

tin Hernandez Hernandez. La coordina-
ción de este proyecto es responsa-

bilidad de Socorro Cano y
Maria del Carmen Farias






