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Vexiloides en la conquista de Méjico
Teodoro Amerlinck y Zirion

Independientemente de que actualmente
se conmemora el encuentro Qo sera reen-
cuentro?) de Europa y America debe sena-
larse que la conquista de Méjico por Espana

fue uno de los mas importantes sucesos
de la historia universal.

La region del mundo que hoy llamamos
Méjico ha sido, desde hace muchisimos si-

glos, el asiento de grandes culturas y civili-
zaciones.

De éstas, la Maya, que se extendia en Me-
soamérica, no estaba ya en florecimiento
en la época de la llegada de los espanoles.

La civilizaciôn Azteca era en ese tiempo
la mas vigorosa, y el imperio que habia for-
mado la Triple Alianza de los reyes de Te-

nochtitlan, Texcoco y Tacuba, asentados
los très en el valle de Méjico, habia logrado
someter un vasto territorio que se extendia
hasta el golfo de Méjico por el oriente; por
el poniente hasta los reinos michoacanos,
al norte hasta lo que son hoy los estados
mexicanos de Querétaro e Hidalgo, y por
el sur comprendia extensas zonas que llega-
ban a los cuatro paises centroamericanos
hoy designados como Guatemala, El Salvador,

Honduras y Nicaragua.
Verdadero imperio con senorios tributaries,

su poderio se asentaba en un ejéreito
siempre en actividad y que mantenia su
cohesion por el odio que inspiraba a las na-
ciones sometidas.

A la llegada de los espanoles, la resisten-
cia no fue todo lo grande que pudiera ha-
ber sido, primeramente por la habilidad y
astucia de los invasores, principalmente la
de su valiente caudillo Hernân Cortés, que
procuraba triunfar mas por el halago y la

diplomacia que por la violencia.
En su avance hacia la capital del imperio

encontrô fuertes resistancias. Pero cuando
hubo vencido las iniciales, consiguiô con-
vencer a numerosos pueblos de la
convenience de que se sublevaran contra sus

opresores aztecas, y fue tan eficaz esa politi-
ca que un poco mas de un miliar de espa¬

noles, auxiliados por muchas miradas de

indigenas que deseaban saciar su sed de

venganza, lograron tomar la capital imperial

de Tenochtitlan, el 13 de agosto de
1521.

Entre los pueblos opresos cabe senalar a
los originarios de Tlaxcala que eran quie-
nes mas padecian a manos de los aztecas,

pues cada ano, en la que éstos llamaban
Guerra Florida, procuraban tomarles
numerosos prisioneros, para ofrecerlos en sa-

crificio a su dios Huitzilopochtli, que de-

cian alimentabase con el corazon y sangre
de los enemigos de los nahoas o aztecas.

Esa anual contienda mantenia la disciplina
de las huestes mejicanas y su cohesion,

fundada en el odio de los pueblos a los que
tiranizaban y que sabian que sus compa-
triotas eran muertos y comidos, cuando
sus enemigos los cautivaban.

Diversos son los relatos principales de la
conquista de Méjico: Las cartas de relaciôn
al Emperador y Rey Carlos V de Alemania

y I de Castilla, entre otros. Pero el mas des-

tacado acaso sea el que escribiô el conquistador

de Méjico y de Guatemala, Bernai
Diaz del Castillo, muerto en 1568, y que
participô como actor y testigo de los sucesos

que darian a la corona de Espana el mas
rico de sus florones, el del reino que por su
vastedad y riqueza fue pronto intitulado de
la Nueva Espana.

En toda guerra es indispensable el uso de

insignias o vexilos que sirvan no solo
como simbolos de union, sino también ten-
gan la funciôn practica de servir de puntos
de enlace y referenda a los ejéreitos.

No podian fallar los que combatieron en
la conquista de Méjico a esa costumbre
general.

Por sus caracteristicas especiales me pare-
ce que séria interesante conocer mas de
esos importantes elementos bélicos.

Desde la primera expediciôn en la que
participô, Bernai cuenta que viô por la co-
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sta a indios guerreros con banderas, pena-
chos y atambores.

Nos dice que antes de salir de Cuba Cortes

mando hacer dos estandartes y banderas,

labrados de oro con las armas reales y
una cruz «de cada parte», con un letrero
que decia: «Hermanos y companeros: siga-
mos la serial de la Santa Cruz con fé verda-
dera, que con ella venceremos». Prognôsti-
co que se cumpliô.

Ya en Méjico, relata que los indios del
Gran Moctezuma llevaban varas muy lar-

gas y en cada una una bandera de manta de

algodôn blanca.
En los combates que se tuvieron cerca de

Tlaxcala la bandera tendida la llevaba el al-
férez Corral, y tanta importancia daba a

esta el Capitan General Gortés, que dijo:
«Senores, sigamos nuestra bandera que es

la senal de la santa cruz que con ella
venceremos.» Y todos le respondieron «que
irian mucho en buena hora, que Dios es la
fuerza verdadera». Esas batallas las ganaron
los de Cortés, que ya tenian como aliados
a indios costenos, como los de Zempoala.

En la guerra con los tlaxcaltecas, sus futures

aliados, que estimaba Bernai en cuaren-
tamil hombres y que estaban comandados

por Xicotenga (Xicoténcatl), dice que éste
llevaba una «devisa de bianco y Colorado,

porque aquella devisa y libra era la de aquel
Xicotenga».

Habia en Tlaxcala cuatro senores o régu-
los, y cuenta Bernai que habian juntado a

cincuentamil indios y que «habian sacado

su bandera y sena que era una ave blanca,
tendidas las alas como que queria volar,

que parece como avestruz, y cada capitania
su devisa y librea, porque cada cacique ansi
las tenian diferenciadas como en nuestra
Castilla tienen los duques y condes».

Cuando después vino, ya en paz, el mis-

mo Xicoténcatl acompanado por cincuen-
ta hombres principales, diciendo que si
habian combatido a los espanoles era porque
los creian aliados de Moctezuma, Bernai
dice que traian mantas, la mitad blancas y
la otra mitad coloradas que eran «su devisa

y librea».

Conviene senalar que las rodelas con que
se defendian los indios tenian diferentes di-
bujos que pueden considerarse preheraldi-
cos, como se representan en el lienzo o co-
dice de Tlaxcala. Refiere Bernai que los
indios de Chinanta que mando llamar
Cortés como aliados tenian banderas
tendidas.

Cuando la gran batalla que did en
Otumba Don Hernân, traia el caudillo de

los mejicanos «su bandera tendida, con ri-
cas armas de ore y grandes penachos de ar-
genteria». El espanol Salamanca le dio un
encuentro a ese capitan con su «buena ye-

gua overa», le dio una lanzada, le quito su
rico penacho, le hizo abatir la bandera y
desde entonces aflojo el batallar de los azte-

cas y, con la ayuda de los tlaxcaltecas, que
segun Bernai «estaban hechos unos leo-

nes», alcanzaron la victoria los de Cortés
contra la flor de los guerreros de Méjico,
Texcoco y comarcanos.

Esa hazana de Juan de Salamanca fue re-
cordada en el blason que se le dio en
premio.

Ademâs de la bandera que llevaba el alfé-

rez Cristobal del Corral, hace mencion
Bernai de otras que llevaban los espanoles,

pero que no describe A ese alférez que
parece haber sido muy valiente lo descalabra-

ron los mejicanos echândole grandes pie-
dras rodadas en un ataque a un penôn y
rompiéndole la bandera.

Cuando Cortés mando fabricar bergan-
tines par sitiar por agua la isla lacustre en
la que Tenochtitlan se asentaba, mando
ponder en cada uno banderas reaies y otras
con nombres.

Ese sitio fue tan arduo que cuenta Bernai
que para seguir sus banderas, los sitiadores
necesitaban cada dia un alférez, pues eran
éstos heridos y sus banderas rotas.

Desde entonces se juraba no desamparar
las banderas, como relata el Cronista.

Tras de haber oido estos testimonios del
Capitan Bernai Diaz del Castillo, digamos
algo de lo que es y révéla el lienzo de
Tlaxcala.
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En Méjico, en la época prehispânica,
acostumbrabase dibujar documentos pic-
togrâficos llamados Codices, para conservar
el recuerdo de acontecimientos importantes.

En ellos se seguian diversas convencio-
nes para indicar que algun personaje habla-
ba; para marcar un sitio, se senalaba con la
pintura de un emblema de que lugar se tra-
taba; huellas de pies representaban cami-

nos, etc, etc. Estos dibujos, pianos y sin
perspectiva, eran coloreados para expresar
mas claramente el propôsito del dibujante
que los fabricaba. A esos escribas se les

llamaba tlacuilos.
Aun cuando todavia se tiene la fortuna

de conservar diversos codices precortesia-
nos, la mayor parte de ellos han desapareci-
do, ora por haber sido destruidos adrede

por los enemigos de las culturas mesoame-
ricanas, ora por el decurso natural del tiem-
po que todo dévora.

Estas pictografias se siguieron pintando
todavia después de la Conquista, pues los
indios estaban acostumbrados a ese modo
de expresion.

Hemos dicho que los principales aliados
de Cortés fueron los tlaxcaltecas. Segura-
mente que no todas las promesas que en los
dias de sus batallas hizo Cortés a sus aliados

fueron cumplidas. Sin embargo se les

concedio un trato diferente al de los demâs

pueblos conquistados. En el territorio de

Tlaxcala no se fundaron encomiendas y no
hubo reparto de tierras a los conquistadores,

el régimen administrativo y de propie-
dad de los tlaxcaltecas se conservo después
de la Conquista y no fue sino poco a poco
que instituciones espanolas fueron empal-
mandose con las autôctonas de Tlaxcala.

La cristianizacion fue muy rapida en ese

lugar y alli se fundo el primer obispado de

la América continental.
La ciudad de Tlaxcala recibiô del Empe-

rador Don Carlos y de Dona Juana, su madré,

un escudo de armas y el calificativo de

Nobilisima, Insigne y Siempre Leal ciudad.
Indudablemente hubo presiones para dis-

minuirles a los tlaxcaltecas sus privilegios y
prerrogativas. Probablemente, entre otras
razones, para que no fueran presionadas las

autoridades virreinales para otorgar iguales
mercedes a otros pueblos.

Para recordar los servicios que habian
prestado los tlaxcaltecas a los conquistadores,

fue pintada un poco después de la
mitad del siglo XVI la pictografia que se

conoce con el nombre de «Lienzo de
Tlaxcala». Se dice que fue hecha en très versio-
nes: una para el Rey, otra para el Virrey
Don Luis de Velasco y otra mas para ser
conservada en el ayuntamiento de Tlaxcala.

Las dos primeras han desaparecido desde

antano y la ultima se perdiô a la caida del
segundo Imperio mejicano.

Existian, sin embargo, copias; la mas an-
tigua de las cuales es la que se saco por Juan
Manuel Yllanes en 1773 y que se conserva
en la Biblioteca Nacional de Antropologia
e Historia, en la ciudad de Méjico. Se saca-

ton otras copias, de la cuales es muy
importante la que hizo Diôdoro Serrano con
calcas, a mediados del siglo pasado. Se tie-
nen noticias de que el Lienzo de Tlaxcala
era de algodon y que estaba formado por
cuatro lienzos de algodon separados, que
median en promedio 105 centimetros de
ancho por 203 de largo. En el primer
fragmente aparece la escena principal con siete

pequenas imagenes, en el segundo cinco
hileras con 31 escenas, en el tercero otras cinco

hileras con 35 imagenes, y en el cuarto
dos hileras con catorce escenas. Es induda-
ble que el original tuvo titulares y glosas,

pues todas las copias salidas del original las

tienen, lo que ayuda a la lectura del lienzo.
Taies titulos estan escritos en tipo gotico,
cerca de las margenes. Algunas variantes

respecte a las glosas se encuentran en las dife-
rentes versiones sobre el Lienzo de
Tlaxcala.

Colocado desde el punto de vista vexilo-
logico, no entraré a hacer observaciones de

caracter historico general, ni tampoco me
detendré a descripciones etnolôgicas o geo-
graficas. Si me parece conveniente senalar

que la representaciôn de los indigenas
corresponde a la tradicion mejicana y, en la de
los espanoles, es notoria la influencia que
en el dibujante tuvo la pintura occidental.
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Los penachos de plumas que aparecen en
el Lienzo son de gran variedad y colorido
y se encuentran cuidadosamente dibujados
e iluminados.

Como se trata de una cronica pictografi-
ca de la Conquista, aparecen espanoles,
tlaxcaltecas y guerreros atzecas.

El Lienzo de Tlaxcala es un repertorio de
los vexiloides que usaban las huestes de
contrincantes. Los guerreros los llevaban
amarrados al torso o a la cintura, sobre un
arnés llamado cacaxtli, para que sobresalie-

ran y fueran visibles desde lejos. La fun-
cion de los mismos debe de haber sido la
de determinar la tactica guerrera y senalar
quienes en ella participaban, muy especial-
mente a los jefes.

Ya Bernai Diaz del Castillo habla de

como, en la batalla de Otumba, la pérdida de

un vexiloide determino la derrota.
Es frecuente ver en el côdice una garza

blanca de largo cuello y gran pico. Era la

que simbolizaba al senorio de Tizatlan. La
cabeza de un aguila con un cuello encorva-
do y rico plumaje corresponde al senorio
de Tepeticpac. Eran estos senorios dos de
los cuatro de Tlaxcala.

Elay otro vexiloide ondulante, de forma
serpentina, con ricas plumas ascendentes
sobre el asta y rematadas en un penacho;
otro représenta el sol y estaba hecho con
plumas de quetzal - la célébré ave del escudo

de Guatemala - y que parece designar
a toda Tlaxcala. Tal vexiloide Barnabase

quetzaltonatiuh. Hay banderas largas, an-

gostas y erguidas, llamadas macuipamitl.
Otra, de menor tamano, que portaban los

guerreros en el hombro, era Ilamada cue-
chécatl. La que tiene un arreglo de flores
rematadas Barnabase quetzalxochpamitl.
Una bandera de color dorado aparece
varias veces. Habia otra con un teocali coro-
nado de plumas llamado calzacuali. Son,
sin embargo, tan complicadas estas insig-
nias a los ojos de occidentales que es mejor
verlas en vez de describirlas.

Los indigenas usaban prendas distintivas
segun su jerarquia. Los senores usaban san-
dalias con taloneras y tocado especial, to-

dos usaban el maztlatl o taparrabos. Las

mujeres vestian enagua y la camisa colgan-
te Ilamada huipil e iban descalzas. Los

guerreros aparecen con camisa, cotas, traje
de mangas, perneras y panos de cadera. Las

ordelas o chimali tienen disenos que eran
hechos por los amatecas o artistas pluma-
rios. Las mazas o manchas eran de dos cla-

ses: con navajas de obsidiana las de los
tlaxcaltecas y rematadas en una bola las de los

enemigos. En las ultimas laminas del Lienzo,

que representaban las expediciones a

Guatemala, aparecen los indigenas usando,

a veces, estoques en vez de macanas. A la
nobleza tlaxcalteca permitiôse también ca-

balgar.
Los tlaxcaltecas siempre tuvieron el pelo

largo tendido a la espalda, y las mujeres en-
redado a la cabeza; sus enemigos usaban el
cabello mas suelto. Como tocado, era usa-
da una banda torcida alrededor de la cabeza,

con una borla de plumas de aguila. Di-
versos ornamentos aparecen en el Lienzo.
Son de senalarse las diademas de plumas de

aguila propias de la mujeres.

Es interesante hacer notar que huellas de

la cristianizaciôn aparecen en el Lienzo,
como son los vexiloides en los que aparece
la cruz.

En varias de las laminas del Lienzo de Tlaxcala aparece

al lado de Cortés una mujer que tuvo una impor-
tancia decisiva en la conquista de Méjico. Trâtase de

Malintzin, Dona Mariana o la Malinche como también

se le conoce y que, por haber tenido trato con
espanoles desde antes de la llegada del conquistador de
las tierras mejicanas, pudo servirle a este de interprète
y de inmensa ayuda. Era india noble o como se decia
también, cacica. Algunas veces aparece von arreos mili-
tares que senalan su activa participacion.

En una de las laminas de este lienzo
aparece, llevada por un tlaxcalteca, la insignia
méjica que fue arrebatada por los espanoles
en Otumba en 1520 y que fue obsequiada
al régulo de Tlaxcala, Machichcatzin, y
que los aztecas llamaban tlahuizmatlaxopi-
li, ornada a los lados y en la copa de nume-
rosas plumas.

* * *
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Es importante senalar que desde la con-
quista de Tenochtitlan el 13 de agosto de

1521, el dia de San Hipôlito, fue este Santo

patrono de la cuidad de Méjico. Cada ano,
hasta la independencia, se hacia lo que se

llamaba el «Paseo del Pendon» en el que el

alférez mayor del Virreinato cabalgaba
acompanado de un lucido cortejo por las

calles principales de la ciudad hasta el pala-
cio real. Tal pendôn es conservado en el
Museo Nacional de Historia y muestra
una imagen de la Sintisima Virgen.

Vexilloïdes dans la conquête du Mexique
Théodore Amerlinck

Membre de l'Académie Internationale d'Héraldique

Résumé:

A l'époque du cincentième anniversaire
de la rencontre - ou serait-ce la retrouvaille?

- de l'Europe et de l'Amérique, il est
bon de rappeler que la conquête du Mexique

par l'Espagne fut un des événements
les plus importants de l'Histoire du
Monde.

Le Mexique a été durant des millénaires
le siège de grandes cultures et civilisations.
Parmi elles, au moment de l'arrivée des

Espagnols, la civilisation Aztèque était la
plus florissante. La Triple Alliance des rois
de Tenochtitlan (Mexico), Texcoco et
Tacuba avait soumis un territoire qui allait
du Golfe du Mexique jusqu'au Nicaragua
et au Pacifique.

C'est avec une armée toujours active,
dont la cohésion était assurée par la haine
qu'elle inspirait aux peuples conquis que le

grand empire Aztèque se soutenait. A
l'arrivée des Espagnols, dirigés par l'astucieux

Cortès, celui-ci profita des rancœurs
des nations soumises pour dompter leur
résistance.

Avec l'aide qu'ils obtinrent des vassaux
révoltés et avec, seulement, un peu plus
d'un millier d'Espagnols, Cortès pu vaincre

la défense acharnée des Aztèques et

conquérir Mexico, le 13 août 1521.

Parmi les alliés des Espagnols, ceux
originaires de Tlaxcala furent les plus
nombreux et les plus efficaces. Ceux-ci
voulaient se venger de la guerre que les Aztèques

leur faisaient tous les ans pour offrir
le cœur des Tlaxcaltèques captifs a leur
dieu Huitzilopochtli et donner leurs cadavres

en pâture au peuple
Comme dans toutes les guerres, les troupes

qui participèrent aux combats qui se

déroulèrent lors de la conquête du Mexique,

avaient besoin de points de ralliement
et de référence

Si, d'une part, Cortès avait commandé
deux étendarts portant les armes royales
d'un côté et une croix avec une devise de

l'autre, les Indiens, eux aussi, portaient des

grandes perches avec des bannières.
Le chroniqueur Bernai Diaz del Castillo

raconte que chaque capitaine Indien avait
sa propre enseigne, comme en Espagne,
disait-il, les Seigneurs en avaient.

On doit signaler qu'aussi les boucliers
des guerriers Indiens avaient des dessins
spéciaux, qu'on peut dire préhéraldiques.

On avait l'habitude, au Mexique, de faire
des documents pictographiques ou codex,
pour conserver le souvenir des événements

importants. Diverses conventions
indiquaient si le personnage dépeint
parlait; chaque lieu était désigné par un
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symbole spécial; les chemins étaient indiqués

par des traces de pieds, etc. Ces peintures

étaient plates, sans perspective et
coloriées, et étaient faites par des spécialistes.

Bien qu'en majorité elles aient disparu,
on en conserve quelques-unes.

L'un des codex les plus intéressants est
celui qu'on appelle «Le tissu de Tlaxcala»
(Lienzo de Tlaxcala) fait au milieu du
XVI siècle, pour rappeler les services
rendus par les Tlaxcaltèques à la Couronne
d'Espagne.

Ce tissu est en coton, formé par quatre
fragments de 203 cm de longueur et 105

cm de largeur. 87 scènes y sont réprésentées.

Des titres en Espagnol aident à

l'interprétation.

Les Indigènes sont représentés selon la
tradition ancienne; pour ce qui est des

Espagnols, le dessinateur a subi l'influence
occidentale.

Espagnols, Tlaxcaltèques et leurs ennemis

y sont montrés. C'est un véritable
répertoire de vexilloïdes.

Les guerriers portaient leurs enseignes
montées sur une grande perche attachée a

la ceinture qui leur laissait libres les bras

pour combattre.
La perte d'un des vexilloïdes, à la bataille

d'Otumba, détermina le désarroi des Aztèques.

Un blanc héron, à grand cou et fort
bec, représentait la seigneurie de Tizatlan.
Une aigle au cou courbé et un riche
plumage, celle de Tepectipac. Un autre vexil-

loïde ondoyant, de forme serpentine, aux
riches plumes qui remontaient sur la perche

et finissait panache, s'y trouve Un
autre figurant le soleil, fait de plumes de

quetzal (le célébré oiseau des armoiries du
Guatémala), semble désigner toute la

nation Tlaxcaltèque

On voit des fanions longs et étroits dressés;

d'autres, plus petits, étaient supportés
sur une épaule On apprécié des arrangements

avec des fleurs. Une bannière dorée,
avec un autel surmonté de plumes est plu-
sieures fois visible

Les indigènes portaient différentes sortes de sandales

ou panaches, selon leur hiérarchie Les femmes sont
toujours nu-pieds.

Les massues des Tlaxcaltèques étaient munies de

lames en obsidiane; celles de leurs ennemis indigènes
finissaient par une boule

Dans les dernières scenes, qui montrent la conquête
du Guatémala, il y a des fois ou les Tlaxcaltèques portent

un glaive, au lieu d'une massue; ce qui était un
signe de confiance des Espagnols qui autorisèrent
même, a la noblesse de Tlaxcala, a chevaucher.

L'enseigne enlevée aux Aztèques à

Otumba, ornée aux côtés et au sommet de

nombreuses plumes, paraît à plusieures
reprises.

Jusqu'à aujourd'hui on conserve, au
Musée d'Histoire de Mexico, l'étendard de

Cortès, qui, au temps de la Viceroyauté de
la Nouvelle Espagne, était porté tous les

jours anniversaires de la reddition de cette
ville dans une parade.

Adresse de l'auteur:
Teodora Amerlinck y Zirion
Calle de los Très Picos 17

11580 Mexico 5, D. F.

Mexique
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