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Estos primer os contactos se desenvolvieron en el clima de la epoca,
en el cual el uso de las armas para apoyar los argumentos de caracter
teologico habia llegado a adquirir una cierta difusion. Es comprensible,
pues, que los capitanes ibericos, mientras avanzaban por tierras desco-
nocidas abriendose paso con las armas, se sintieran a la vez conquista-
dores, portadores de civilizacion y divulgadores del Evangelio. Nada
tiene de extrafio pues, que confiaran a las armas no solo la conquista y
posesion de los territorios sino tamhien el proselitismo religioso. Por
su parte los pueblos indigenas, como era natural, trataron de oponer
resistencia a la ocupacion de sus tierras y a la difusion de la religion
de los conquistadores, cuya aceptacion por parte de aquellos se logra-
ba a la fuerza, 10 que implicaba la renuncia a su independencia. Sin
embargo, el lograr que los indigenas renunciaran a su independencia no
constituia uno de los objetivos de los misioneros cristianos, pero si de
los gobernantes del estado que los enviaba.

La "difusion del Cristianismo", la "salva cion de las almas de los in-
digenas", eran motivos que emergian una y otra vez en los actos oficia-
les de las expediciones y es probable que sirvieran para exaltar el ani-
mo de los pioneros, en aquella epoca en que la religion y hi vida social
estaban estrechamente ligadas.

Hernan Cortes, hombre sagaz y poseedor de un cierto conocimiento de
la historia, sabia que la conquista de un pueblo no es verdaderamente
solida, sino cuando entre conquistadores y sometidos se han limado su-
ficientemente las diferenciaciones. EI maximo proceso de asimilacion se
alcanza, como Ie ensefiaba la historia, cuando, tanto en el campo reli-
gioso como en el politico-social se ha llegado a un fusion 0, al menos,
a un equilibrio.

• El presente articnlo ha sido condensado de uno de los capitulos iniciales de un trabajo
rna. extenso, que ba]o el titulo general de "Encuentro del Crisfianismo con las religiones
del anti guo Mexico", el autor present'; como tesis de grado en la Universidad de Flo-
rencia,
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A ello se debe que, desde el primer encuentro con los jefes indigenas
el capitan extremeiio, despues de haberles presentado disposiciones de or-
den politico y administrativo, se ocupo tarnbien del aspecto religioso,
como integracion necesaria de su accion. Esta conviccion suya explica
en parte su actitud practica en el campo religioso, tal como surge del
contacto con los varios pueblos indigenas.

Los expedicionarios en Cempoal

Poco despues de haber desembarcado en Cempoal, marzo 1519, Cor-
tes expone al rey de aquellas comarcas los motivos y razones de su expe-
dicion e inmediatamente pide a los indigenas que abandonen sus cultos,
que derriben los idolos, que term inen con los sacrificios humanos y que
cesen en los hurtos y robos. Los cempoalences responden prometiendo
no robar mas, pero rechazan abiertamente la petie ion de sustituir sus
dioses y su culto, pues estan convencidos de que tales divinidades les
traen bienestar, prosperidad y salud. Ante este rechazo Cortes se vale
de la fuerza, amenaza desencadenar la guerra y convocar contra ellos
el poder de Montezuma (de quien habia recibido en esos dias los pri-
meros enviados).

Frente a estas amenazas, el jefe cempoalence responde que no residia
en ellos el poder de destronar a los dioses y que si los espafioles querian
destruir los idolos, tal cosa acaeceria sin el consentimiento de el y sus
subditos.

Los expedicionarios, aprovechando entonces la circunstancia de que
los indigenas no ofrecen en el momento resistencia armada, sub en a los
alta res y destruyen las estatuas de los dioses. Luego, para acelerar la
conversion de los cempoalences al Cristianismo, Cortes ordena limpiar
un templo y sobre uno de sus alta res, despues de haber quitado las man-
chas de sangre de los sacrificios humanos, coloca la imagen de la Vir-
gen y una cruz, haciendolos ornar con flores.

Estas imposiciones de Cortes muestran cuanta importancia diese al
factor religioso y como prevalecia en el la tendencia a apoyar la difu-
sion del Cristianismo presionando con las armas, aun contra el parecer
de los capellanes de la expedicion, los cuales eran partidarios de recurrir,
mas bien, a las vias de la persuasion.

En la marcha hacia el interior del territorio para llegar a la capital
-Tenoctitlan- los expedicionarios encuentran varios pueblos que profe-
san diferentes religiones, con diversidad de cultos, divinidades y sacrifi-
cios. Esto, naturalmente, unido al hecho de que los indigenas se hallan
irritados por la conquista militar y recelosos de los blanc os, hacia aun
mas dificil los contactos religiosos.



PRIMEROS CONTACTOS EN MATERIA RELIGIOSA 27

Asi pues, en las tierras del rey Olintecle, los indigenas pidieron que sus
idolos no fueran abatidos, Cortes, por consejo del padre Olmedo, uno de
los capellanes de la expedici6n, consiente al pedido y se abstiene a pesar
suyo de entronizar alli los ernblemas del Cristianismo, por temor a que
estos pudiesen ser ultrajados por parte de los indigenas del lugar, de
caracter un tanto violento. Las razones expuestas por el padre Olmedo
en esta ocasion, muestran como en el propagar la fe los religiosos eran
mas respetuosos de la libertad que el celoso capitan .

. La actitud indigena ante las presiones de los misioneros se orientara
cada vez mas hacia una resistencia pasiva, sea respecto de las doctrinas
traidas por los conquistadores, sea respecto de los hombres que las re-
presentan.

Los Espaiioles a Tlaxcala

EI intempestivo celo religiose de Cortes se manifiesta tarnhien en
Tlaxcala donde arriba a finales de septiembre de 1519. En efecto, ha-
biendole el jefe Xicotencatl ofrecido algunas de sus hijas y sobrinas co-
mo esposas.l el capitan extremefio Ie responde: "Si quieres que las reci-
bam os, debes primero prometer que abandonaras el culto a los idolos,
los sacrificios humanos y las otras crueldades". La respuesta del jefe
indigena fue explitica: ": Como quieres que abandonemos nuestros Teu
les2 si desde hace muchos afios, nuestros antepasados los tienen por dio-
ses, los adoran y les hacen sacrificios? Aun si nosotros quisieramos los
"papas" (sacerdotes) y el pueblo se rebelarian contra nosotros".3 Tam-
bien en esta ocasion es el padre Olmedo quien trata de temperar los ani-
mos, sugiriendo a Cortes que no insista mas sobre el problema religiose
y que deje pasar el tiempo necesario para que estos pueblos sean instrui·
dos y persuadidos por medio de un mej or conocimiento de la doctrina
cristiana. Sin embargo el capitan ordena que uno de los alta res sea lim-
piado y omado, luego coloca alli una imagen de la Virgen y hace cele-
brar la misa. Ademas hace tambien bautizar las hijas y sobrinas que
el rey Ie habla ofrecido. A este respecto es preciso observar que los
requerimientos de Cortes ponian en peligro las relaciones pacificas que
exist ian en esos momentos entre tlaxcaltecos y espaiioles; su celo reli·
gioso 10 empujaba casi hasta la guerra, no obstante las actitudes mas mode-
radas de los sacerdotes misioneros que 10 acompaiiaban.

Esa clase de aferts era para los indigenas una demostra,cion del aprecio- y e"stimacion
que sentian hacia la persona a la cual era dirigida. Tales ofertas eran usuales entre los
jefes indigenas del Anahuac.

2 Teuies es Ia version castellana que hicieron los conquistadores de Ia palabra nahua
uTeotlu que significa dios en general.

3 Diaz del Castillo, Bernal, "Historia Verdadera de Ia conquista de Ia Nueva Espana".
Madrid, 1933. vol. 1, pac. 248. '



28 HERNANDO CIFUENTES

En Cholula

A mediados de octubre de 1519 la expedicion cortesiana ocupa la ciu-
dad de Cholula. La poblaeion es requerida a abandonar el culto de los
idolos y los sacrificios humanos. Su reaccion es semejante a aquella de
los tlaxcaltecas: resistencia pasiva. Por otra parte, a los cholultecas no
se les ofrecia la alternativa de la resistencia activa con las armas, pues la
mayoria de los jefes y el nucleo de su ejercito hahian sido rnasacrad os
por los conquistadores. Los sacerdotes catolicos ante tales excesos censu-
ran a Cortes el uso de la violencia y arguyen que una introduccion
pacifica del Cristianismo seria mucho mas duradera. Temperado su ce-
10, el capitan se limita a colocar un cruz sobre un altar despues de haber-
10 hecho limpiar y adaptar como en ocasiones anteriores.

Encuentro con los Aztecas

Hacia 1519, al arribo de los espafioles, existia en el altiplano mejica-
no una confederacion de pueblos en pleno desarrollo, no solo en el campo
politico-militar sino tambien en 10 economico y civil. Tal confederacion
giraba en torno al pueblo azteca.

Las primeras impresiones que tuvieron los espafioles al llegar a Tenoc-
titian, como testimonian los escritos de Diaz del Castillo, fueron determi-
nadas por la fastuosidad y la reverencia religiosa que circundaba a la
persona de Montezuma.? nadie, a excepcion de sus parientes, 10 podia
tocar, su litera era llevada por nobles y sus siibditos se inclinaban a su
paso. Tambien ante este poderoso monarca, la cuestion religiosa no podia
pasar a segundo plano.

En efecto, Cortes, pocos dias despues de su arribo a la capital azteca,
se traslado al palacio real y luego de los saludos protocolarios procedio
a explicar personalmente a Montezuma los misterios principales de la fe
cristiana: La encarnacion, la pasion, muerte y resurreccion de Cristo, y
en rapids sintesis expuso la doctrina de la creacion segun la concepcion
cristiana, sacando como conclusion la hermandad universal de todos los
hombres, hi j os de un mismo padre. Luego, su discurso, que habia inicia-
do con un caracter expositivo, adquiri6 un tono proselitista y se convirti6
en una exhortacion a abrazar el Cristianismo complementada con una

4 £1 nombre rnismo de Montezuma (Mo = vuestra ; Tecuthli = sefiorfa ; zomma = tre-
menda) muestra en que consideracion era tenido el soberano azteca. Sin embargo. con
base en documentos indigenas que se salva ron de la destruccion decrelada por las auto-
ridadcs coloniales espanola'S, por considerarlas de caracter mag ico y demoniaco, no es
licito jusgar que Montezuma Iuese considerado un semi-dice a Ia manera de Tlaloc
entre 108 pr imirivos astecas.
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confutacion del politeismo indigena: "Aquellos que ellos (los indigenas)
ado ran -son palabras de la cronica-s- no son dioses sino demonios muy
malos. En virtud de la hermandad universal, el gran emperador (Carlos
V) conociendo los graves dafios causados a sus almas por estos idolos
que los llevaran al infierno, ha enviado a ellos (Cortes y los suyos] para
que tomen las debidas medidas e impedir el culto a los idolos, los sacrifi-
cios de hombres, mujeres nifios, los robos, las sodomias" y concluyo su
discurso asegurando que "el emperador mandaria dentro de un cierto
tiempo, hombres muy buenos, y tenidos por ellos como santos, con el fin
de que explicaran estas cosas, ya que por el momenta se limitaba a co-
municarlas'tf

Como se ve Cortes no hizo modificaciones sustanciales al modo de pre-
sentar la religion cristiana, sin embargo es de observar en este discurso
un refinamiento del lenguaje y un tono mas elevado, debido tal vez a la
tentativa de adecuar la exposicion a la realeza de Montezuma.

A los razonamientos de Cortes, el soberano azteca respondio: "Que co-
nocia bien sus palabras, los dioses, la cruz y las otras cosas, pero que
desde hacia muchos aDOSellos (los aztecas ) adoraban sus dioses y los
tenian por buenos, asi como debian ser los suyos (de los espafioles) y
que ademas no era el caso de hablar mas, sobre el asunto". En cuanto a
la creacion del mundo dijo que asi la conocia desde mucho tiempo atras
y luego agrego "y creemos que vosotros sois aquellos que nuestros ante-
pasados profetizaban que debian venir de donde nace el sol". Esta ultima
declaracion hecha por el mona rca azteca a los expedicionarios, se referia
a laprofecia de Quetzacoatl que los aztecas habian tornado de la mito-
logia tolteoa.s

Pero las palabras evasivas de Montezuma no disuadieron a Cortes de
su empefio. La ocasion de que se valio fue la visita al gran Tlatelolco,
centro religioso de Tenoctitlan, que los expedicionarios deseaban visitar
y a 10 cual accedio el soberano azteca. LIegados los visitantes al templo
de Vitsilopochtli, Cortes pidio al monarca que Ie mostrase tambien sus
teules. Este, despues de haber obtenido el consentimiento de los Tlama-
cazque (altos miembros del clero), los condujo a la parte superior del
templo. Una vez alIi, y ante una gran estatua de Vitsilopochtli -dios de
la guerra- que se alzaba sobre un altar, el cual mostraba manchas de
sangre, el capitan extremefio dijo sonriendo al rey "no se como un gran

5 Diaz del Castillo, ibid, vol I, pag, 308.

6 Las mas antiguas tradiciones conservadas por los sacerdotes Toltecas, se referian a
Quetzalcoatl como aquel que arrrho "de don de nace el sol", es decir del mar situado
al este del territorio que ellos ocnpaban. El era alto, blanco, de caballos negros y
abundante barba, su rostro era jovial, sereno, de Ienguaje persuasivo y de modales
distingu idos, Vivio entre ellos ensefiandoles cosas utiles y buenas. Sus caracter ietlcas
eran la comprension y la bondad, el alec to bacia todos, la sabiduria. Rechazo los
88crificios cruentos, prohibio las guerras y dio ejemplo de vida modesta y casta;
todo esto durante veinte an os 81 cabo de los cualee; se volvio al mar, pero antes de
despedirse proletizo que mucho tiempo despues de su partida vendrian del Este, sus
hermauos, hombres blancos como el, los cuales someterian todos los pueblos de estas
regiones. Para una mas amplia exposicion sobre la figura y obra de Quetzalcoatl,
vease Reville A., "Les religiones du Mexique". Paris, 1885.
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senor como vos, no se haya dado cuenta que estos idolos no son sino co-
sas malas, llamadas diablos; para que vos y vuestros papas 10 yean cIaro
hazme un favor: ten a bien que nosotros en esta torre y sobre este altar
pongarnos una cruz y una imaaen de la Virgen (que Montezuma ya habia

b b I .visto) y vereis el temor que tendran estos idolos, los cua es os Henen en-
gariados".?

Los "Tlamacazque" dieron sefiales de descontento y Montezuma mismo
respondio airado: "Senor, si hubiese supuesto que habiais dicho tales
palabras de desprecio, no te hubiera mostrado mis dioses los cuales tene-
mos por buenos, pues ellos nos dan salud, agua, buenas cosechas y victo-
rias cuando queremos; y debemos adorarlos y hacerles sacrificios, os
ruego de no pronunciar mas palabras ofensivas'U'

Ante el efecto contrario que sus palabras habian suscitado, el capitan
extremefio, siguiendo el consejo del padre Olmedo, no insistio y en tono
amistoso dijo al monarca: "Es hora de que su majestad y yo nos retire-
mos'"?

En este nuevo encuentro, Cortes no se mueve en un plano catequistico,
procede con mas discrecion apuntando al orgullo del rey y al efecto que
sus audaces pretensiones exorcisticas pudieran causar en el circulo de los
altos magistrados civiles y religiosos que se hallaban presentes. Esta do-
ble estrategia, que pOl' una parte tendia a colocar el argumento sobre un
plan racional, y por otra, ofrecia una confirrnacion practica a 10 que habia
proclamado, no tuvo, sin embargo, el efecto esperado.

POl' su parte Montezuma evita el terreno polemico a que Cortes quiere
conducirlo e insinua justificaciones, que podriamos llamar animistas, a
su actitud religiosa. ~Que elementos contribuian a crear y mantener esta
actitud de Montezuma?

En los pueblos que se hallan a un nivel religioso como este de los az-
tecas, 10 divino esta centrado en fuerzas misteriosas: el sol, la luna, la
tierra, etc., cuyas manifestaciones son potentes y varias: el relampago,
el trueno, la lIuvia, la sequedad y otros fenornenos naturales semejantes.
Estas manifestaciones se equilibran las unas a las otras, comunicando al
comos una estabilidad. Sin embargo, cuando los hombres no satisfacen
a los dioses con los tributos que estos piden, entonces estas fuerzas que
penden sobre la humanidad se desencadenan, castigando a los hombres
pOl' sus faltas hacia los dioses. Ciertamente, en el clima religioso del an-
tiguo Mexico se sentia la exigencia de conformarse a la voluntad de los
dioses, Ahora bien, esta conforrnacion se debia cumplir no solo en las
cosas sobre las cuales el hombre actuaba: los minerales, las plantas, los
animales, sino debia extenderse al individuo mismo, que debia conser-
val' su propio equilibrio siguiendo el cicIo de la naturaleza. En consecuen-
cia, su bienestar dependia de la armonia de sus acciones con este cicIo.

Oiaz del Castillo, ibi d., vol. I, pag. 327.

8 Oiaz del Castillo, ibid., vol. I, pag, 238.

9 Oi.z del Castillo, ibid., vol. I, pug; 238.
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No faltan sin embargo las opiniones de quienes quieren verla religio-
sidad azteca intensamente permeada de pesimismo; el cual se manifes-
taria en las expresiones artisticas : la escultura, la pintura y los pocos
escritos literarios que se conservan. De estas obras emanaria una cierta
ansiedad del hombre poria ineluctabilidad de un destino que va mas
alla del control de su voluntad.

Otros van aiin mas adelante pOl' esta misma via, IIegan a convertir al
hombre azteca en un ser a merced de fuerzas tenebrosas y negativas, ha-
ciendo tan semejantes a Tezcatlipoca, dios aztec a de las regiones ignotas,
y Lucifer, hasta el punto de identificarlos.tv

Mas verosimil parece la opinion de que los indigenas acosados pOl' las
cuestiones que se planteaban en torno a la existencia de sus relaciones
con las fuerzas misteriosas que pendian sobre eIIos, se esforzaran en se-
guir 10 mas cefiidamente posible el ritmo de los fenomenos de la natura-
leza: el nacimiento, el crecimiento, la madurez, la muerte. POI' tanto
es mas aceptable pensar que los elementos de la religion azteca hayan
surgido, en gran parte, del conocimiento y del temor de las fuerzas na-
turales. Pero no se quiere decir que de ello derivase una actitud pasiva,
o sea una resign ada adhesion a los fenomenos que afectaban la exis-
tencia, sin la minima preocupacion pOl' indagar las causas de aqueIIos, y
observar con atencion su desenvolvimiento, las relaciones de tales feno-
menos entre SI y con la vida del hombre.U

POI' mi parte me inclino a vel' en tal actitud un pesimismo si, mas un
pesimismo activo, que como dice J. Soustelle: "De frente a un universo
misterioso, el hombre mejicano, reacciono con energia indomable, entre-
tej iendo a fuerza de sufrimientos y sangre, la vida cuotidiana que los
dioses Ie concedian'tt-, En conexion con esta actitud, el azteca no se limi-
taba a observar superficialmente el acaecer de los fen omen os de la natu-
raleza, antes bien se esforzaba en conocerlos mas intimarnente, puesto
que siguiendo exactamente su ritmo, creia encontrar las condiciones ne-
cesarias para asegurar a la comunidad, pOl' tanto a si mismo una feliz
supervivencia. .

Existia ademas, la tendencia a observar, estudiar y analizar los feno-
menos naturales en forma sistematica como es licito deducir de los docu-
mentos que han IIegado hasta nosotros. Con base en eIIos podemos aceptar
la idea de que en esta actitud act iva se encontrase ya, implicitamente el
deseo de IIegar a controlar los fenomenos de la naturaleza, idea que puede
apoyarse en los complejos calculos astronomicos efectuados por los sa-
cerdotes y que servian de base para la elaboracion del "Tonalamatl"
-Calendario- en el cual se incluian previsiones meteorologicas : tiem-
pos de IIuvia, periodos de sequedad y aun eclipses.U

10 Vease Sahagun B., "Histor ia General de las Cosas de Nueva Espafia", Mexico, 1938
Lib, I, ap. 30.

II Cfr. parti cularmente, Chaves E., "Hisloria de Mexico, Mexico, 1932, y Mendoza N.
"Milos de los Nabuas". Mexico, 1938.

12 Cfr. Souslelle J., "La pensee Cosmologique des Anciens Mexicains".

13 Para una exposicien de las Teofarrias entre los pueblos del Anabuac; vease Mendoza
N", 01'. cit., pag, 32.
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Preocupados por la vida terrena, daban gran importancia a l~s rna-
nifestaciones de los dioses a traves de la naturaleza, pero descmdaban
el aspecto espiritual, que desaparecia tras el potente halo de ~uerza cos-
mica que rodeaba tales manifestaciones. Esto explica porque sus cele-
braciones tuvieron siempre un referimiento concreto. Las honras y ofren-
das hechas al dios en el dia de su festividad, estaban en relacion con las
exigencias de conservar el equilibrio entre el hombre, las cosas emplea-
das por el hombre, y la divinidad.

A este proposito cabe seiialar que una de las grandes fiestas entre los
antiguos totonecas (otro pueblo con el cual los aztec as estaban en con-
tacto ) era la del retorno del hi j0 del sol. Durante ella, el sumo sacerdote
en solemne alocucion recordaba la venida del hijo del sol al mundo para
renovarlo.l? Esta celebracion se hacia con el objeto de propiciar la divi-
nidad para que auspieiara un renovamiento de la comunidad y de cada
uno de sus miembros. Era como un fortalecimiento de las fuerzas del
cuerpo, como un recambio de sus elementos para conservar la salud duo
rante ese afio.

En manera semejante se comportaban respecto al dios de las aguas y
al dios de las cosechas. Entre los aztecas la divinidad de las aguas estaba
representada por Tlaloc, que era muy venerado, pues era el quien envia-
ba las lluvias tan necesarias para el crecimiento y maduracion de las
plantas que cultivaban. A Toci, numen protector de los cultivos, ofrecian
cora zones human os, una of rend a igual, si no en cantidad al men os en
calidad, a aquella hecha a Uitsilopochtli. En el grande teocalli (templo)
de Tenoctitlan, la estatua de Toei emergia del altar hasta la mitad del
cuerpo y su interior estaba colmado de todas las semillas de aquellas
tierras.If

Nada de extrafio, pues, en las palabras de Montezuma respecto a los
clioses que procuraban huenas cosechas, salud y bienestar.

Pero en su respuesta a Cortes, el soberano hablo tarnbien de victorias;
con esto hacia referencia a una de las caracteristicas mas intimas y de-
terminantes de la religiosidad azteca. A este proposito es oportuno hacer
una breve resefia del origen del dios de la guerra que los aztecas consi-
deraban como la maxima expresion de poder,

De las investigaciones que algunos estudiosos han realizado, se ha lle-
gada a conclusiones que permiten, con verosimilitud, considerar a Uit-
zilopochtli, en origen, como el totem protector de los Tenoca (uno de los
clanes de los antiguos mexica), el cual, con el tiempo, llego a ser el To-
tern de toda la tribu.I6

14 cr-. Las Casas B. "Apologetica Historia de Indias". Madrid, 1909, pag, 186.

IS Cfr. Diaz del Castillo, ibid, vol. I, pag. 327.

16 Cfr. Vasquez R., "Los Aztecas", Buenos Aires, 1926. Este autor apoyandose en la teoria
del evolncionismo religiose, ve en el proceso Totem. Vitzitopochtli, nna fase del desa-
rrollo de la religiosidud en los anriguos pobladores de las praderas de Norteamerica.
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Existe tambien otra version que plantea de manera mas directa y adhe-
rente el origen de la divinidad guerrera. Esta version parte de "Aztlan"
(nombre con el cual el pueblo azteca designaba su lugar de origen) al
tiempo en que los aztec as 10 abandonaron para dirigirse hacia el suroes-
te como ya 10 habian hecho las otras tribus mahua. En este periodo las
diferentes tribus habian tenido varias divinidades pero ninguna de estas
habia alcanzado un caracter determinado, una personalidad definida. Fue
entonces cuando Tenoc, jefe y sacerdote de los aztecas, habria dado a
su pueblo una divinidad bien definida y superior: Vitzilopochtli, dios
de la guerra; este hecho explicaria el impetu guerrero de los futuros con-
quistadores del altiplano mexicano.l 7

Mas en la practica, ;.,como se realize todo esto? Desde aquellos tiempos
--explican algunos- se habria difundido en el pueblo azteca la convic-
cion que quien caia combatiendo en el campo de batalla, habria conseguido
un gran premio; en efecto, despues de la muerte en batalla, el guerrero
se convertiria en una bellisima ave de esplendidos colores, nutrida con
flores y frutos en un lugar privilegiado, destinado a los caidos en com-
bate.l"

Esta conviccion se habria radicado profundamente en el animo de los
aztec as",de consiguiente, les hahria desarrollado sus dotes guerreras permi-
tiendoles alcanzar en este campo un gran arrojo y valentia y ademas, 10-
grar un ventajoso nivel tecnico,

Esto ultimo nos lleva a considerar otro aspecto de la religion azteca.
Montezuma, en su respuesta al capitan extremefio, a mas del bienestar y
de las victorias militares concedidas por los dioses, hablo del culto que
el y su pueblo rendian a sus idolos, el cual se expresaba en la adoracion
y en los sacrificios.

;.,eomo se originaron los sacrificios entre los aztecas? ;.,Como se llego
a los sacrificios humanss?

Entre los estudiosos no existe un acuerdo completo, sin embargo se
acepta, en general, que los sacrificios human os se hallen en relacion con
la divinidad suprema: Vitzilopochtli, dios de la guerra. De las cronicas
espafiolas contemporaneas a la conquista de la Nueva Espana se deduce,
que en los combates los aztecas no trataban tanto de matar a los adver-
sarios cuanto de hacer el mayor mimero de prisioneros, los cuales eran
llevados luego al templo e inmolados ante la estatua del dios de la guerra,
en accion de gracias por la victoria, 0 para propiciarse la divinidad en
vispera de una nueva batalla. En la suposicion de que los sacrificios huma-
nos deban verse en relacion con el dios de la guerra, se podria preguntar
ulteriormente si aquellos habian sido introducidos por las instancias y
presiones de un solo individuo, el jefe y gran sacerdote Tenoc, iniciador
del culto de tal divinidad, 0 si mas bien se deb a na un lento y gradual
desarrollo del culto de Vitzilopochtli.

17 Cfr, Mendoza N., op. cit.

18 crr. Giacalone B., "Gli Aztechi", Genova, 1933.
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Esta segunda hipotesis parece mas Iogica. En efecto, las .creencias res-
pecto a la muerte en batalla si bien. ?esar~oll~ron las capacl?ades guerre-
ras de los aztecas, suscitaron tambien el instinto sangumano, latente en
ellos : 10 cual unido a la accion conjunta del elemento sacerdotal, que fa-
vorecia el desarrollo de los sacrificios cruentos, fue creando un clima
favorable para que el odio por el enemigo y la excitacion del combate
llevasen al sacrificio de los prisioneros.

A proposito de la influencia de los sacerdotes en la evolucion del culto,
debemos poner de relieve la situacion de preeminencia que, ya desde los
tiempos mas remotos, supieron conquistarse respecto al pueblo. Mediante
una continua y persistente accion de afecto, ellos lograron despertar y
mantener vivo el sentimiento de la vecindad, inmediatez y poder de los dio-
ses en la vida de cada uno y de la comunidad. Correlativamente logra-
ron consolidar el privilegio de ser los interpretes exclusivos de la volun-
tad divina. Ademas les fue asignado el encargo de elaborar los ritmos
del culto. Asi, pues, de la union de todos estos factores resulta que los sa-
cerdotes tenian en sus manos las llaves para abrir las puertas a los sacri-
ficios humanos.

El he"cho que acaecio en Tlaxcala, septiembre 1519, muestra como es-
taba de arraigado en el pueblo y en sus jefes el respeto y la dependencia
de la clase sacerdotal, que presentaba sus decisiones como voluntad de los
dioses. Cuando Cortes intimo a los indigenas para que abandonasen los
idolos se negaron, y Xicotencatl senior, uno de los jefes del pueblo tlax-
calteca consulto a los "tlacalnahua" (sacerdotes) y luego refirio la res-
puesta de estes: " ... nuestros Teules nos han respondido que no olvide-
mos los sacrificios humanos y todas las otras cosas que por costumbre
les ofrecemos, de 10 contrario desencadenaran la guerra, pestes ... ".19

Ni siquiera la respuesta de Montezuma a Cortes, para disuadirlo de
sus tentativas de proselitismo, se aparta mucho de esta misma mentalidad.

Frente a esta posicion azteca, condicionada en gran parte por facto-
res psicologicos, que hizo fracasar las primeras tentativas de conversion
al Cristianismo, basadas sobre la imposicion militar, el capitan extre-
mefio no se arredro, adopto una actitud mas prudente y trato de impre-
sionar a los indigenas con otros medios.

Logro que Montezuma y sus ministros asisneran a las funciones reli-
giosas celebradas por los espafioles en una sala del palacio real, transfer-
mada en Iglesia cristiana. Trato de dar el maximo de solemnidad y pom-
pa extern a a estas funciones, esperando que la suntuosidad del rito irn-
presionaria el animo de los jerarcas aztecas y despertaria en ellos el deseo
de conocer e indagar el significado de aquellas ceremonias. En efecto, el
cronista anota que los espafioles se reunian frecuentemente en la iglesia
"para orar y esto por dos razones: primero porque a ello estabamos obli-
gados como buenos cristianos y en segundo lugar a fin de que Montezuma

19 Cfr. Diaz del Castillo, ibid., vol. I, pag, 248.
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y sus capitanes viendolos adorar en tal manera delante del altar y la cruz,
se inclinaran a ello, especialmente cuando cantabamos el Ave Maria".20

Cual fuese el efecto psico16gico causado en el animo de los indigenes
por estas reuniones religiosas colectivas y por este despliegue de ritos,
no podemos valorarlo, pues los acontecimientos que se sucedieron inme-
diatamente troncaron el dialogo entre las dos partes: el temor de una
inminente acci6n armada por parte de los aztecas contra los expedicio-
narios, indujo a Cortes a tomar a Montezuma como prisionero y retenerlo
como rehen. Poco despues, para hacer frente a los hombres enviados con-
tra el por el gobernador de Cuba se vio obligado a abandonar a Tecnoti-
dan. En su ausencia, su lugarteniente Alvarado, a quien habia dejado
como jefe de la guarnici6n, realize una masacre de sacerdotes y nobles
aztecas para prevenir una presunta conjuracion. Este hecho, naturalmen-
te, precipit6 la situacion y cancelo toda posibilidad de dialogo en el campo
religioso.

Las disputas verbales eran ya inoperantes, en adelante hablarian las
armas.
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20 Diaz del Castillo, ibid., vol I, pag. 333.


