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Un xiuhmolpilli ("atadura de cañas') 
en una construcción colonial 

nes y al fondo, una escalinata 
central conduce a la planta 
alta. 
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En la calle de República de 
Brasil núm. 43, frente al cos
tado oriental del Templo de 
Santo Domingo, se levanta 
una vieja construcción (actual
mente convertida en vecindad) 
que posiblemente date del 
siglo XVIII. 

Junto a la escalinata se abre 
otro acceso que comunica 
con un segundo patio estre
cho, a lo largo del cual se 
reparte otra serie de vivien
das. Al final, una segunda 
escalinata lleva a las habita-

El atado de la calle de Brasil, vi,to de fren1e 

Su fachada es muy sobria, 
el úiúco elemento decorativo 
consiste en un nicho sobre el 
acceso con una escultura en 
cantera de la Virgen de los 
Ángeles; bajo ésta, se apre
cian los restos de una leyen
da ahora ilegible. 

Un pasillo conduce al inte
rior de !a vecindad; ahora luce 
estrecho y oscuro debido a la 
construcción de un local co
mercial, pero un gran arco de 
medio punto en un extremo, 
recuerda que debió ser muy 
ancho. El pasillo precede a un 
patio flanqueado, al norte y 
al sur, por columnatas de or
den toscano, mismas que aún 
sostienen la viguería de made
ra del techo; en tomo al patio 
se distribuyen las habítacio-

*Dirección de Monumentos Hís
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Detalle del xiuhmolpilli en el muro 

En septiembre de 1986, 
mientras se retiraban los 

cíones superiores. aplanados de una de las ,i-
La distribución original ha viendas, los albañiles descu

cambiado mucho, ya sea por brieron que en el muro ex:is
las construcciones agregadas tía una "piedra grabada", e 
en épocas más o menos re- inmediatamente se dio parte 
cientes, a por las modifica- a la Dirección de Monumen
ciones realizadas por los in- tos Históricos del INAH. 
quilinos con el deseo de am- De esta forma, se nos co
pilar sus viviendas o de for- misionó para atender a la 
mar cuartos nuevos. llamada, dí.rigiéndonos inme-

A raíz de los sismos de ¡ diatamente al sitio indicado; 
septiembre de 1985, esta [ Y efectivamente, en la vivien
construccíón resultó muy l da marcada con el número 9 
afectada, y posteriormente ; del segundo patio, existía un 
fue expropiada por el go- relieve empotrado en el muro 
biemo, correspondiendo a la este a 1.96 y 2.19m de distan
Secretaría de Desarrollo Ur- cía respecto al muro sur y a 
bano y Ecolog[a realizar los .28 Y .51 m de altura en rela
traba,ios de adaptación y res- ción al nivel del piso; al pare
tauración, supervisados por el cer había sido utilizado como 
Instituto Nacional de Antro- una piedra más al construirse 
pología e Historia, como par• 
te del Programa de Renova• 
ción Habitacional, 

, 

el núcleo del muro. 
Una vez levantado el regis

tro y las fotografías corres
pondientes, nos dimos a la 
tarea de lib"rar e! relieve, 
utilizando varios cinceles y 
mazos de tamaños diversos, 
con los cuales desvastamos las 
piedras 

teger la escultura.. 
Después de varias noras de 

trabajo, finalmente se pudo 
liberar por completo; se trata
ba de una piedra andesitica 
perfectamente labrada for
mando un xiuhmolpilli -ata
do de cañas o maderos-, ele-

mento que conmemora el fin 
de un ciclo de 5 2 años y el 
inicio de uno nuevo. 

Los xiuhmolpil/i, tal vez 
representen el ata<lo de leños 
que se utilizaba en la ceremo
nia de 1 Fuego Nuevo, según 
se representa en la página 
XXXIV del Códice Borbóni
co. 

Como ya es bien sabido, 
esta ceremorua se realizaba 
cada 52 años en el Cerro de la 
Estrella (lluixachtecatl) en lz
tapalapa. Sahagún hace una 
buena relación de esta cere
monia: 

Acabada la dicha rueda de 
los años, al prin cipio del 
nueva año q uc se decía 
orne acat /, solían hacerlos 
de México y de toda la co
marca una fiesta ó ceremo
nia grande, que llamaban ioxiu 
mo/pilio: y es casi atadura de 
los ¡¡,ños, y esta ceremonia se 
hacía de cincuenta y dos en 
cincuenta y dos años, es a sa
ber, después que cada una de 
las cuatro señales, había regido 
trece veces a !os años[ ... ] Así 
que entonces sacaban también 
nueva lumbre ( . .. ] y cuando 
estaba sacada la lumbre , luego 
se hacía una hoguera muy gran
de para que se pudiese ver des
de lejos. .. 1 

El xiuhmolpi/li en cuestión 
mide .SOm de longit ud, sien
do de .23m el diámetro de 

sus extremos y de .27m el de 
la parte media de la escultura. 
En general está bien conserva 
do, solamente muestca una 
hendidura en la parte poste
rior. 

1 Sahagún, líbro VII, p. 4 38-440 

del núcleo constituido 
por tezontle, ladrillo y arga
masa. Cuando la perforación 
del muro ya era suficiente, se 
optó por utilizar una pequena 
barreta, pero tratando en to
do momento de cuidar y pro
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En magnífico relieve se re• 
presenta un haz de 35 cañas o 
maderos amarrados en los ex• 
tremas por un par de cuerdas 
de 2.5cm de espesor, cuyos 
trenzados recuerdan a los me• 
cates. 

El escultor fue muy realis
ta pues incluso representó los 
nudos de las ataduras. Cabe 
indicar que en ambos extre
mos aparecen un par de perfo
raciones que posiblemente 
serv ian para colgar la escul
tura. 

Al centro del atado, en un 
cuadro de .29m por lado, se 
labró un relieve con la repre
sentación del numeral 1-pe
dernal, ce-tecpatl. 

El pedernal ocupa casi to
do el cuadro y presenta un 
ojo con ceja, labios gruesos 
y cuatro grandes colmillos. 
Sobre la sien porta un espejo 
humeante, formado por un 
círculo concéntrico decorado 
con cuatro pelotas de plumas 
o algodón; del centro del 
círculo surgen las volutas que 
representan el humo. 

Frente al pedernal se nota 
una figura que podría repre
sentar virgo las. Finalmente, 
en la esquina inferior izquier
da del cuadrado se represen
ta el numeral 1. 

La fecha !-pedernal es muy 
importante porque representa 
el signo de Huitzilopochtli; 
marca la fecha de su naci
miento y asimismo es el año 
en que los mexicas inician su 
peregrinación ( 1168 d.n.e.): 

[ ..• J en el ai\o 1-pedernal de 
allá salieron hacia acá de su 
morada Aztlán ... 2 

El espejo humeante tam
bién es un elemento muy 
significativo por ser el símbo
lo característico de Tezcalli
poca, deidad estrechamente 
relacionada con Huitz ilopo
ch tli, ya que éste representa 
al sol diurno y aquel al noc
turno que viaja en las noches 
por e! inframundo, surgiendo 
de la tierra a la maiiana si
guiente como el Te/pochtli, 
el sol joven. 

El numeral 1-pedema\ de 
nuestro xiuhmo/pil/i es muy 
semejante al que aparece en la 
atadura con la fecha 2,1catl 
expuesta en el Museo Nacio
nal de Antropología. En el 
teocalli de la guerra sagrada 
de este museo también está 
represen ta da esta fe cha y es 
muy semejante. 

En el extremo derecho del 
atado, también en relieve, te• 
nemos una hermosa represen
tación del signo miquiztli, 
"muerte"; lleva asimismo el 
numeral 1 , de donde resulta 
la fecha ce-miquiztli (1-muer
te). 

El cráneo está representa
do con gran realismo; está 
provisto de un ojo grande, 
redondo y concéntríco; man• 
d ibula y dentadura en detalle, 
un cuchillo de pedernal con 
dientes grabados, firmemente 
sostenido en la boca; lleva un 

2 Alvarado Tezozómo e, p. 6 9 

Aradura de la calle de Bras(l; cktalle del numl'Ttll /-pedernal 

Aflldura de la calle de Brasü; Pi.ria posterior. Nó:ense las 
repreienraciones de los nudos 

espejo humeante en la sien 
formado por un círculo con
cfatrico, adornado con cua
tro bolitas de plumas o algo• 
dón; del centro brotan volu
tas del humo y bajo la base 
del occipital fue colocado el 
numeral l. 

Este relieve es también muy 
semejante al del xiuhmolpilli 
con la fecha 2,1catl del Mu
seo Nacional de Antropolo
gía·, asimismo en este lugar 
existen otras ataduras con la 
misma representación. 

El numeral !-muerte está 
asociado a Tezcat/ipoca: 

El sexto signo se llama ce m¡. 
quiztli; decían que este era 
bueno y en parte malo, esto 
es, que algunas cosas tenía 
buenas y otras malas (. . . ) 
Decían que este signo era de 

Tezcatlipoca [ . .. J al cual te
nían por criador Universal. 3 

De igual fonna, 1-muerte 
es la fecha que marca la muer
te de Huitz ilopoch flt. Por su 
parte, el cuchillo de pedernal, 
en la boca del cráneo,simboli
:za el sacrificio. 

Finalmen te, el relie ve del 
extre mo izquierdo muestra el 
perfil de un personaje: presen
ta un cuadrete alrededor del 
ojo a modo de anteojera, 
nariz redonda, bo ca abierta 
y enmarcada ; del labio supe
rior baja un colmillo . Ostenta 
un gran tocado de plumas, al 
parecer sostenido por una 
cuerda en la frente, y de la 
cual baja un fleco. En la sien 

3 Sahagún, cap. XXI, p. 232 

.Atadura en el Mu//11/o Nacional de .Antropolog{a con 1'I 
representación en Utul de sus caras del numeral ]-pedernal 



Representación del numeral ].pedernal en el ''Teocalli de la guerra 
sagrada". Museo Nacional de Anrropologia 

tiene un espejo humeante, re• 
presentado como en los dos 
relieves anteriores, Por últi• 
mo, de la oreja cuelga un 
gran pendiente. El numeral 1 
aparece delante del rostro del 
personaje; éste es muy seme
jante a la representación de 
un Tia/oc o tia/oque en una 
caja de piedra conservada en 

el Museo Británico de Lon· 
dres. 

Creemos que esta figura re• 

presenta a Tezcatlipoca dis· 
frazado o ataviado como dei
dad de la lluvia; pero de ser 
esto cierto, surge inmediata• 

mente una cuestión: ~qué 
relación puede existir entre 
Tczcaclipoca y Tia/oc o la llu
via? 

Según Seler, el término 
lluvia -qu iahuit/-

[ ... ] significaba, en primer lu
gar, quíauhtonatiu, "sol de 
lluvia", u no de los periodos 
del mundo prehistórico o, por 
así decido, precósmicos, que 
no era u11 periodo do diluv¡o, 
sino el de la lluvia de fuego. 

Efectivamente, uno de los 
so les destruid os en eras ante
nores fue el nahui quiahuitl 
(4-lluvia) que llegó a su fin 

( ... ! porque les llovió fuego 
1 ... l también aro ió .el sol ; y 
todas· las casas de ellos ardie
ron, Por tanto, vivieron tres
cientos doce años, hasta que se 
destruyeron en un solo día 
que Uovió fuego. S 

Incluso, en la representa..
ción que se hace de los cuatro 

4 Eduard Seler, p. 85 
5 Céxiice ChimaÍpopoca, p.119 
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Representación del Tmlm!ral 1-muerte en el xiuhmolpilli de la 
calle de Brasil 

soles, no es Xiuh tecu tli quien 
representa el periodo del sol 
de fuego, sino que es Tlaloc. 

Ahora bien, Tezcatlipoca, 
además de todas sus acepcio
nes, es el creador del fuego; 

[ ... ] y a la postre cayó el Ti
zón, sacó el fuego Teicatli
poca, con que otra vez ahu
mó al cielo en el ano 2-
acatl, 6 

Por lo anteriormente ex.
puesto , la ceremonia del año 
nuevo se celebraba síemp~ 
en la íecha 2-caña (ome acat/J. 
De igual manera, este mismo 
glifo sirve para representar el 
mamalhuaztli, o a los orne 
cuammamalitli, las palos saca
dores del fuego que la deidad 
utilizó para producirlo. No es 
extraño entonces que el per
sonaje que aparece en nuestro 
relieve sea Tezcatlipoca, ata
viado como deidad de la llu• 
via; tal vez se quiso represen
tar La "llum· de fuego", 
recordando este sol, y asimis

mo conmemorando al creador 
del Fuego Nuevo. 

El personaje lleva el nume
ral 1, poi lo que podríamos 
interpretar la fecha ce·quia
huitl (!-lluvia). Analizando el 
simbolismo de ésta, Sahagún 
afirma que: 

[ ... ] los que nacían en este 
signo eran nigrománticos ó em
baiadores ó hechiceros, y !IC 
transligiuaban en animales y 

sabían palabras para hechizar 
a las mujeres y para inclinarlos 
corazones a lo que quisiesen y 
para otros maleficios. , ,7 

Todas estas característicll.'i 
tienen relación con Tezcatli
poca porque es el dios oscuro, 
el nocturno, el hechicero, 
aquel que hace de las suyas en 
la noche. 

El signo 1-lluvia, portante,, 
puede asociarse a esta deidad, 
por lo que se acentuaría aún 
más el hecho de que el persa• 
naje del telieve sea Tezcatli• 
poca. 

En conclusión, el x iuhmo 1-
pilli encontrado en la calle de 
Brasil 43 conmemora, por un 
lado, el ciclo de 52 años que 
ha finalliado, representado 
por la fecha 1-muerte, es de
cir, muerte del sol (Huitzi· 
/opochtli); asimismo, se C<>n
memora el inicio de un nuevo 
ciclo con la fecha !-pedernal, 
nacimiento del sol (Huitzilo
pochtli). 

Por otra parte, también se 
ha querido representar la "llu
via de fuego", en conmemo
ración a Tezcat/ipoca, creador 
del fuego y regidor del ciclo 
de 5 2 años y. en consecuencia, 
de la ceremonia del Fuego 
Nuevo. Es por ello que en el 
Códice Borbónico Tezcatlipo
ca aparece junto a Quetzal
cóatl, dios del tiempo, y jun
to a los ancianos Oxomoco 

Numeral 1-muerte ett unt1 atadurtt del Mllllo Nactonal de .AntropologÍ4 
6 

ldem., p •. 120 · 7 Sahagún, cap. XXI. p. 234 
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Otro eíemp/o de numeral 1-muerte en Ullll atadura del Museo 
Nacional de Antropología 

y Cepactonal, inventores del 
calendario. 8 

Finalmente nos referire· 
mos al destino del xiuhmolpi· 
lli encontrado. Esta pieza se
guramente será trasladada al 
museo de sitio del Templo 
Mayor, en donde será expues
ta. Consideramos que es un 
lugar adecuado para la escul
tura, tanto por !a proximidad 
al sitio de su procedencia, 
como por tratarse de un mu
seo de fácil acceso, en el que 
la gente podrá admirar su be
lleza y singularidad. 
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