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INTROOUCCION. 

El presente trabajo de investigación intenta dar a conocer 

el papel que deserflpen,~ el artesano indígena dentro de la 

estructura «ie..<ica en el perlodo comprendido ent.re 1500 aMos 

d.C. y 1519 anos en el contexto religioso, el cual equival1a 

al político por tener un gobierno teocrático-militarista, y 

en el s•:.c io-econórnico, para demostrar que ocupaba una si tu;.

c ión intermedia con ciertos privilc-gios y era muy atireciado 

p•:ir su habilidad por l•:. que contaba con gran prestigio al 

ser valorada justamente la.. producción artesanal que él 

real izabA. 

En la época prehispánica dicho artesano desempef'laba impor

tantes funciones especialmente en relación al ceremonial re

ligioso, pero tambien dentro de la economía y la sociedad en 

la cual se encontraba perfectamente integr•do. 

Para la realización de esta tesis e•cogí el periodo mencio

nado por las siguientes razones: 

l. Porque considero que esa época fué la 'de m&.y•:ir esplendor 

de 1• cultura mexica puesto que, entre otros factores la 

expanai6n territoral lograda con la conquista de nuevas 

provincias, aspecto que enriqueció a Héxico-Tenochtitlan ya 

que recibió diversas aportaciones, entre las que se destaca 



la producción proveniente de varia~ regiones de Mesoamérica. 

2. Por la abundancia de f....,ntes bibliograf icas, ya que los 

aztecas es uno de los grupos mejor estudiados dentro de la 

•poca prehi•p6nica lo que me permiti6 contar con los testi

monios nece .. ario¡¡ para realizar el presente estudio debido o 

la eaport.aci6n de t.e•tigos oculares de la producción y de su 

hacttdor, el •rlesa.no, ast como las fuentes secundaria9 en 

auto\'es que han est.udiado dicho grupo desde diferentes 

perspectivas. 

3. Por ser el periodo inmedi.-.to anteri•:ir a la conquista, lo:. 

que fillcil itará en el futuro dar una continuiijad al estu·ji•:). 

Con respecto al espacio, ,....xico-Tenocht.itlan significa la 

ublcaci6n de la ciudad donde nacl y donde habito, por lo 

tanto existe el inter'°s por conocer su pasado. Tuve que re-

1 lexionar profundan1ente al escoger dicho espacio, puesto que 

p1::ir una parte podla tener más inter6s abocarn\e ill la investi

goci6n de otra región no tan estudiada, pero constaté que, a 

pesar de existir varios es¡tudios especial izados sobre los 

Mexica y sobre las artesania9 indlgenas, el tema del papel 

del artesano en la s.ociedad mexica no ha sido suficientemen

te estudiado, con lo que la presente tesis abre la posibili

dad de otras inve&tig~ciones. 

Aunque el período seleccionado se refiera al S. XVI en sus 
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inicios dentro del espacio México-Tenochtitlan en 11esou.éri

ca, dicho tema no está de ninguna aanera alejado de la rea

lidad actual, pue&to que el artesano indlgena subsiste en 

nuestros dias, pero se encuentra en un proceso de devalora-

c i6n dentro del sistema capitalista, en el que es explotado 

po~~que no se aprecia su trabajo debidarnente, ni se le remu

nera por el mismo de una manera justa, en concordancia al 

tiempu invertido y a la utilidad que proporciona el objeto, 

lo cual lo obliga a real izar cambios de considerac i61'l en su 

producción artesanal para adecuarse a las exigencias de la 

vida moderné:t, por ejemplo acepta influencias extranjerizan-

tes que de meritan la calidad de su producto para poder com

petir en el mercado, con lo cual se pierden algunos valores 

tradicionales de nuestra cultura. 

El objetivo principal que sustenta el presente trabajo es el 

de rieal izar una investigac i6n hist.ór i ca que nos peruli ta 

recuperar la imagen del hacedor <el artesano indfgena) en la 

diversas etapas de la hi•t.oria de México. 

Se intenta con el mis.roo lograr que el grupo social actual se 

concientice d91 valor que tiene con'IO productor el artesano y 

esto dé la pauta para qc..te 9e mejoren sus condiciones de vida 

de manera substancial, lo que le permita salir de la situa

ción de devaloraci6n en que se encuentra en el presente, se 
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pu9da frenar el empobrecimiento que sufre, el que se agrava 

cont.Snuament.e, con el fin de que pueda a•pirar a una vida 

mtt.¡¡ digna en el fut.uro y con ello la permc.nencia de las 

artesaniaa y no su extinción. 

La producción arte•anal indígena debe ser retribuida justa

raent.e porque preaiS1'va algunos valores tradici•:inales Caunque 

no es est•tica> y porQue para realizar el trabajo el artesa

no debe ejercer esfuerzos que deber ser tornados en cuenta en 

su totalidad. Es increíble que a pesar de la falta de esti

mulos no haya desaparecido todavia y continúe teniendo una 

tune i6n importante dentro de la e5t.ruc tura mexicana. Dicha 

producción noa ~• ~til, nos guata, no existe t-t0t1ar en la Re

pública Mexicana donde no se C"'8nte por lo rAenos con uno de 

loa objetos surgidos de la mano creativa del artesAno, lo 

cual representa. una mues.t.ra del valor inconciente de los 

grupos sociales hacia nuestras tradi e iones. Sin embarg•::>, al 

poseedor de la habilidad y de la creatividad no se le 

aprecia suficientemente pueato que, desde la dominación 

espanola que aniqull6 la e5tructura rnexica, el papel del 

misruo se modificó dentro de la nueva sociedad que se 

con•tituy6 por lo que pas6 a pertenecer a estrato5 Inferio

r.:-¡¡ donde cont.inuar.~ente fué explotado, situaci•:in que en 

mayor o menor medida s.igue arrastrando hasta nuestros dtas. 

Originalmente el plante.i.mie-nto de esta investigación 
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abarcaba el estudio de la primer~ p&rte de la colonización 

espaMola en el periodo comprendido entre 1519 y 1550, pero 

debido a razorie-s de tiempo, me ~ exclusivament• a bt.19-

car las ralees del artesano en MesoaMérica hasta el .amento 

en que se suscita la conquista tMip•nola. Sin embargo, queda 

abierta la posibilidad de que en el futuro lo pueda 

continuar como trabajo de investigación para obtener el 

grado de maestria. 

En la real izac i6n de la tesis se comprendieron e i neo cap1 tu

l os. El primero, que tiene él propósito de situar al arte

sano indlgena en el tiempo y en el espacio desde sus 

orígenes, proporcionan una descripción del a:n1bito llamado 

Hesoarnérica, sus limites y regiones culturales, asi como el 

proceso evolutivo de las mismas desde el momento en que los 

hombres se convirtieron dt? nómadas en sedentarios al ini

c i•r9e el cultivo de varias plant.s, principalmente el maíz, 

y comenzaron la producción de artesanías para cubrir sus ne

cesidades ~sicas de una manera ~s amplia que anteriormen

te. Es decir, el~boraron objetos ütiles p¡ora la vida coti-

diana. De como evolucion•ron de un pe-rtodo formativo o pre

clt.sico al cl~sico, el que posteriormente sufriría carnbios 

de con•ideración, por lo que el postcl~sico ae caracterizó 

por. formar regímenes t.eoc r•t.ico-mi 1 i t.ar islas m~s. complejos 



y dentro CS. ellos la producci6n artesanal se volvi6 cada vez 

~- elaborad.a adquiriendo nuevas funcione~. 

El 5e91.1ndo sit~a al lector en el Altiplano Central, una de 

las regiones de Mesoarnérica, e•~cio objeto de nue~tro 

estudio, al que llegaron varios grupos procedentes de diver

sas part.es. Uno ·de los (Jlt,imos en llegar a di ches región 

fueron los rn.axica, que fundaron México-Tenocht.it.lan en una 

isla situad& en los la90s del valle del Anahuac, donde some

tieron a sus vecinos y formaron la llam~da Triple Alianza 

con los tepaneca~ y texcocanos, momento que marcó el inicio 

de su apogeo como grupo guerrero, gumamenle reli·~ioso y 

económicamente muy necesitado de expander sus dor.,inios, lo 

que 10°;¡r6 poco a poco con la poli tic a CS. conquistas que or

ganiz6 ~ada o ~rnante, lo cual dio por resultado el es

plendor de Tenochtitlan a principios del S. XVI, bajo el 90-

bierno del t.lat.oani Hoctezuma It Xocoyot.zin, con el consi

guiente desarrollo~ la producci6n artesanal ind1gena tanto 

loc~l coril en lil& regiones sojuzgadas por lo• mexicas, asi 

como una mayor especializaci6n ent.re los grupo• de artesa

nos. 

En el tercero, <Jedicado a la relaci6n de la producci6n 

artesanal con el culto religio&o que otorgaba prestigio e 

importancia ¡al art.eaano dentro de su sociedad, intenta aden

trar al lector en el esp1ritu m•gico-reli9ioso que prlv•ba 
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en esa época cuando l~ sacerdotes, COMO repre .. nt.a.ntes de 

los dioses, utilizaban un ceremonial cada vez ~s cOMPlejo, 

con el que lograban que la vida de todo individuo girase al

rededor de la religión y daba cohesión al ~lo, el cu;ol 

por temor a los dioses, que podian ser t»neficos o maléfi

cos, debia re•lizar continuamente ritualea para lograr un· 

equilibrio en el devenir individual->' colectivo. 

Se implantó la versión del origen mitico del artesano y se 

le adjudicó al dios Quelzalcoatl la creación de las~ artes, 

en la antigua Tollan, por lo tanto se convirtió en el 

protector de todos los artesanos. Estos ten{an fuertes de

beres para con ""ª deidades por lo que, si las cumplian 

debidamente, serían recompenaados con los dones necesarios 

pilra r•alizar obras perfect....a. Además se destaca la impor

tancia que tuvo la educación impartida por los sacerdotes 

con el fin de reproducir el si5leMa del grupo minoritario en 

el pode-r, a través de las diferentes escuel•& de la ciudad, 

a las cuales enviaban los padres a sus hijos de manera o

bligatoria. 

El cuarto se concentrill en explic•n• 1111 compleja estr-.t.ificil.

ci6n social ... xica y 1IU relación con el cultivo de la tie

rrill, la cual nos muestra cualea eran los grupos dirigentes y 

cuales eran los que se les delegaba toda responsabilidad de 

la producción para poder 5ituar illl artesano dentro de su 



cont.exlo socioeconOmico, en una •ituaci6n int..ermedia con 

cierto.o privilotgios por el tipo de producción que realizaban 

y dentro del cual contaban con una cierta movilidad. Los 

agrupamo• en diferentes poslcioNI• ya que, según para quien 

fuera dirigido el trabajo que realizaran, depend1a el lugar 

donde product•: ·a»i encont..ramos t,res grandes grupos, los 

~'~º ;tmJ!lW,i!• los fi!le.i~i!!l L"'!!l!:!ll!;.i! y lo• !a!!i! i!!!!irn!!<= 

S~- Posteriormente se proporciona una descripción de los 

tipos de arte5anos, puesto que consideré necesario mencionar 

la riqueza variedad de la producción &egún lo~ materiales 

con que contaban. 

El "-'into particulariza sobre los artesanos tejedores, que 

eran principalrnente l'QUj&re5, aunque ninos y ni"•s debtan 

aprender en el hogar a hilar la• diferentes fibras. Igual

mente habla un grupo de hotnbres tejedores, posiblemente 

dedicados a la elaboración exclusivamente de lej i·:los con 

plurnas rnuy finos. 

Con los pormenores de la vida de •&te grupo ejemplificamow 

de una manera concreta la visión que nos interesa sobre sus 

actividades y co•tumbr•s. Lo iniciamos destacando la imp<>r

tancia de los textiles en la sociedad .,.xica v los diferen

tes tipos existentes en Mesoamérica desde que los grupos se 

convirtieron en s.edent.arios. Po&t.eriormente nos concent.,~a

.os en el algodón, fibr~ que se t.raia de lejanas tierras y 
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que era tan apreciada por lO'i '""><lea y que no sólo - ..

pleó en l., indumentaria sino que tuvo impo.rtante11i fundo""'" 

dentro de la vida polltic¡,, religiosa, económica y social de 

México-T•nochtitlan. Se hace una descripción detallada de la 

vestimenta tanto masculina como femenina en toda• SU5 

variantes y por óltirno mencionamos a los artesanos tejedores 

en sus costumbres, ciclo de vida y técnicas, asl como las 

diferente• situaciones en que se encontraban como tejedores 

del templo, del pilla.e io, como tributarios tanto foráneo• 

como local•• y en los barrio~ de la ciudad y sus alrededo

res. Este capitulo no& muestra la integración que t.enf.a 

•ste grupo de ¡,rtesanos dentro de la estructura mexica y el 

papel que ocup¡,ba dentro de la misma. 

La realización de ... ta inve•tigación pre•entó varias difi

cult.ades para su ejecución. Entre ellas, la li•1itante de 

que los autores consultados, croni•tas del S. XVI de los 

cu~l•5 contarnos con 9diciones autorizadas, conceptualizaron 

el MUndo indigena desde la visión de su propio mundo, el es

pallol. por lo que los eac1•itos fueron enfocados desde una 

perpectiva un tanto diferente a los q119 eran realidad, por 

contAr con otro mundo de referencia. 

AdemAs contienen información liMitada sobre el tema de los 

art•sanos puesto que lo• Misio.,..ros t.enlan m6s interés en la 
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rel igi6n -.e~o•mericana Cya que conociendo sus base& podían 

comb.atirla>I y lo• conquistadores en la empre,... de conquista 

por lo que lo• escritos les s¡ervlan para justificar sus 

hechos ante las autoridades espa"olas. A pesar de esto, 

gracias al estudio exhaustivo pude interpretar dicha infor

••ci6n que en la ~ayori• de los c•mos estaba dispersa, pero 

que dió pauta a la fundamentación del teOlll aqul tratado. 

Lo& cronista& dieron m:.s importancia al artesano especialis

ta que se encontraba al servicio del grupo en el poder, poi· 

lo que el artesano del ~~llllJlli fué m~s dificil de localizar 

•n lo& escritos, por lo que encontramos poca informacion 

sobre los n>ÍlllOOli. 

La metodolog1a empleada consiatió en el •""liais e interpre

tación de las fuentes bibliogr•tica• en la búsqueda de datos 

aislados que fueran int.ere.ant.es y tratar dE:o determinar su 

validez al cOfnp¡u·ar lo que informaban li:>s diferentes auto-

re•. 

El probletna ..., enfocó de lo general a los particular. Se 

concentró el lr•baJo en la búsqueda de la figura <191 

art~sano en Me~oamérica en el S. XVI para lo <:l'oMt •• tuvo que 

con&ultor l•nto fuente& prim~ria• como &ecund~rias para 

poder proceder a realizar e&ta tesis cuyo contenido es en 

parte descriptivo pueat.o que primero s;e t.ralilba de conocer 
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al artesano para comprenderlo posterior111ente al descubrir el 

pap"'l que de&.,mpef'lab.a dentro de su ~ciltdAd. E•t.e procftiO 

fué necesario al contar con obras que reuni..-n en •f las 

caracterlsticas del artesano en general y CS. loti tejedor .. 

en particular pertenecientes a dicho periodo CS. la historia 

de México, por lo que situarlo dentro del tiempo y del 

espacio, en la superestructura ideológica <contexto pollti-

co~religioso), asl como dentro de la estructura socio

económica fué, en mi concepto, absolutamente impresC:indible 

para interpretar el papel desempef'lado. 

Ahora bien debido a la rique~a de la producción artesanal, 

sef'lalo la vari•d.ad de gamas, pero dando coroo enfoque princi

pal al arte•ano textil. 

El t..,.. iniciado en esta forma no estA de ninguna manera a

gotado. Por •l contrario, considero que MUestra la apertu

ra a otras posibles investigaciones que ahonden y amplfen la 

vi•ión 5obre el miSmo. 

Las fuentes primarias que investigué 1ueron principalmente 

las de los frailes franciscanos que tuvieron corr.o 'miai6n 

po•terior a la conqui•ta impartir el eva~lio y convertir a 

lo• ind(genas a la religión católica. Es por eso que varios 

de ellos se abocaron a la tarea de escribir sobre las cos

tumbr&• del grupo conquistado, con &l fin de conocer y c°"'-
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prender sú forma de vida para inculcarles en una forma 

llloc profunda la nueva religión y lograr asi erradicar en 

ellos las practicas idol•tricas, que tan crueles les pare

clan. 

Tanto ellos como lo& conquistadores contaban con una visión 

provld•nc i;olista de la historia y crelan que Dios l»ti habla 

•nviado a salvar a los indfge-nas de su fa~t.ismo y que la 

conquista y las epidemia" donde murieroii tantos habla sido 

un castigo divino porque practicaban el polit.eismo por lo 

que conaideraban que la evangelización era lmpresc!n<lible 

para lograr la S<llVAción de au Alma. 

El primar misionero franciscano que escribió a parlir de 

1536 su obra principal. ~ill••· la cual ... publicó poa

teriormente de una manera parcial COMO la tü.~JA sic ~ 

!IN~ ~ .l& ~! li:M!!tll!• fU6 Fray Toribio de Benavent.e 

<Motolinia> qui•n consignó lo que vela en un lenguaje senci

llo, • incluyó lo que pudo informarse sobre la época 

anterior a la llegada de los espa"oles. Er• un humanista, 

por l» cu;ol consideró a los i nd!genas como iguales; 

poseedores de buenos y malos sentimiento" lo cual lo hizo 

&er m~s objetivo, en la deacripci6n ~ sus costumbres, aun

que fuera intolerante ante los ritos religiosos. Consideró 

valiosa su cultura asl como digna de ser preservada a través 

de la recopilación de d;otos, lo que inició una verdadera 
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•scuela etnográfica. 

Otorgó Motolonia un reconocimiento a la hiobilidad y creati-

vidad de los artesanos, de los cuales observó y consignó i¡u 

forma de vida, algunas técnicas de producción y descripcio

nes de los objetos que elaboraban. La inforrnación que 

proporcionó sobre las instituciones económicas y ~octales 

fueron realistas y procuró destacar l•s 

existentes en l~ sociedad mexica. 

desigualdades 

Posterior a Motolinia, pero con el mismo espiritu humanista 

fué Fray Bernardino de Sahagt::an, quien en 1536 coopera a la 

fundación del célebre Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco 

•~tablecido para educar a lo• jóvenes descendientes de los 

ei~!liiD azteca. Inicia su obra a partir de 1547, basada 

en un flhétodo bast-.nte cientifico que consistió en repartir 

cuestionarios il informantas indfgenas escogidos con todo 

cuidado y cuyas respuestas eacriblan los alumnos adelantados 

del colegio ,...ncionado en latln. El objetivo princip~l de 

realizar dicho trabajo fué dotar• loa misioneros con el 

conocimiento basico sobre las costumbr&s indlgenas para que 

pudiesen descubrir la presencia de ritos y pr•cticas de la 

religión pagana, con el fin de cOMbatirla e instituir el 

evangelio. Posteriormente parte de ella fué publicada con el 

nombre de l:lü;12r.ie 9ll!l!!U! ~ !U f.2Hli ~ il ~l!l!~ ÉIQ~A. 

A través de los libros en que est• dividida, conoce"'°• 



•uchotl a•pectos de la religión me~ica, de loa dio•es, de las 

fie•ta•, los templos y los rituales que se llevaban a cabo 

en ellos y, d•ntro de esa rique~a de datos, encontramos al 

artesano inmerso en la• prActicaa idolátrica• que controla

ban todos lo• actos de cada individuo y de la sociedad. 

Sahag~n, por lo t.ant.o, trata M~s ampliamente que otros auto

rew sobre los grupoa product.ore• como los arte&anos y ~u ha

bilidad, técnicas de trabajo y especialización de los mismo. 

Conwult.é cronista• cerno Ger6nim•::> de t1endiet.a que escribe su 

obra t!ii~Sltil! fi!E!i!ái;.Ui;.t Lr1º!U!I! dotsde 1535 hasta l.S"30:.. 

Este misionero tenla un elevado esplritu de rectitud y de 

justicia, como su~ antecesores aprendió el nahuatl y se de

dico a defender a los indtgenaa en contra de loa mismoa es

paNoles que los explotaban. Como Sahagún, tuvo la idea de 

rescatar la cultura ""'xica al describir prActicas religio--

sas, gobierno y modos de vida anteriores a la conquista. 

Fray Juan de Torquer•ada en su obra !:!2!li!J:9Y1ll !n9il!Dii! e1icrita 

ya en los inicio1i del S. XVII incorpora de los escritos de 

Mendieta y de otros autores del S. XVI muchos datos. 

L.os códices de Ourán y de Rarolrez llevan la Misma intención 

•:le Motolinia y de Sahagún en cuanto rescatan la informac i6n 

pr.,.Mspánica del S. XVI. 

Tambien acudi A los cronist.as ind1genas con Alvarado Tezoz6-

ro•:>c, !;i:O:.nii;.;¡, ~i.i;.~;!2.H y Fernando Al va lxt.lilxochi tl, Qt!r:~~ 
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~i§!:.QLi~~§ que me proporcionaron información sobre l~ dife

rentes tlatoani que gobernaron por lo cual l'RE' fueron Otiles 

para realizar el marco histórico de los ~exica. 

Consulté las obras de los conquistadores COfDO Hern~n Cortés, 

quien escribió las ~r~!§ Q~ B~es.í.Qn en forMll de informes 

al Rey de Espana, obra que se encuentra teMida por la 

necesidad de obtener la aprobación de la corona ante la em

presa por lo que está escrita conforme a sus intereses, lo 

que le rest• veracidad y objetividad. Sin emba~go, es 

valiosa e interesante la descripción que hace de México-Te-

nochti tlan y de las formas de gobierno de la misma que 

observa a su llegada en 1519, como te•tigo ocular. 

Cortés se encontraba entre el medievo y el renacimiento por 

lo QUe era un hombre producto de su tiempo, en busca de a

venturas, con gran curiosidad ante lo desconocido y ante el 

reto de emprender nt..1evas empresas; sin embargo, se clej6 

seducir por esa nueva tierra a la que admiraba, as1 c•.:irl\O a 

sus habitantes, de los cuales reconoce su capacidad e inte

ligencia, especialroent.: en los prirnero t..iemp•::>s de la con

quista, como podemos apreciar en sus escritos. Por otra 

parte, tiU esencia religiosa lo llevo a solicitar de la coro

na il'Vllediatamente que enviaran misioneros franciscanos para 

emprender ~a evangelización y con estos elementos realizar 

la conquista espiritual y material de las nuevas tierras. 

15 



Bernal Dh1z del c .. stillo e11cribi6 alrededor de 1568 la !:!!Ji= 

.l.2!.ii! l!ct!ilM!&!:i! ~ il ,l;QDQl.!i.!!!,i! ~ !i! !::!l.!>il@ E!!~~. En el 

relato que hace sobre lo• hecho~ informa ampliamente sobre 

la ciudad de "'6xico-Tenochtitlan, sobre las costumbres y lu

jo de sus gobernantes, a.si como sobre la organizac i6n y la 

enorme variedad de personal con que c•:intaba el palacio. Ade

m~s nos proporciona una interesante descripción del princi

p&l mercado de Tlateloco como testigo ocular, lo que me ayu

dó mucho a identificar la producción artesanal y la organi

zación del h'Hi!'rcado interno. 

En concluai6n, el an~lisis de estas y otras obras de la his

toriografla de México del S. XVI me p11rmit.ieron ado~uirir e-1 

conocimii::nt1:. neceosario para apreciar la visión del México 

prehisp~nico y la interpret...ci6n que de •1 hicieron lOll cro

nistils, pero definitivamente fué en la obta de S•hagún en la 

que encontré m•s inform.raci6n sobre el Artesano en particular 

y sobre aspectos de la religión, de la economía v de la 

sociedad donde éste se encontraba inmerso, lo cual fué 

determinante para la elAbo1~;.ci•!in de esta tesis. 

Es muy posible que Sahagón haya hecho eacuela en su interés 

por inform~rse &obre la cultura mexica y sus procedimientos 

no s•!ilo basado en sus observaciones personales, sino que de 

une. forma más amplie. cuest.icm6 A los mismos indígenas con lo 

que se.nos proporcionó debido a ese:..preocupaci6n y cuidado, 
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una riquísima información desde la perspectiva del •iSMO 

ind!gena ante sus instituciones. Esta obra ha poormitido y 

perrni ti rá todavia más- en el futuro qu.e los investigadores 

puedan reconstruir poco a poco y desde enfoques ll<lltiples 

Muchos aspectos de los mexica. Varios autores de las 

fuentes secundarias que consulté, aun las ma:s recientes, 

recurrieron a dicho •ut.or en busca de información, ya que se 

le considera una fuente seria y básica para lograr cada vez 

una ~ayor comprensión de todas las categorías 90ciales. 

Actualmente se ha comenzado a indagar sobre los grup~s 

productores, mucho tiempo olvidados, con el fin de lograr 

una historia cadiil. vez m~s complet.a sobre la cultura mexica y 

para estos trabajos la obra de Sahagún es indispensable. 

Las fuentes secundarias que consulté fueron muy diversas: 

Algunos arqueólogos, corno Roma:n Pina Chan, Wigberto Jiménez 

Moreno, Ignacio Bernal y Alfonso Caso, ya que ellos son los 

que a tr•vés del estudio de los restos arqueológicos se han 

preocup•do por describir y reconstruir la vida de los grupos 

~esoamericanos desde sus ~rigenes. Sus obras me ayudaron a 

redondear lo$ anlecedenles hisl6ricos de los Mexica. 

Traté dentro de los posible de citar sólo aquellos autores 

que •portan una interpretación de los hechos, por lo cual me 

fueron de utilidad varias obras de etnohistori&dores, 

ant.rop6logos sociales y etnólogos, ast: como algunos hist.~-
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ri•dores que h•n ahondado en el conocimiento y comprensión 

de lA• condiciones socio-econ6micas Mexica, como Pedro Ca-

rraaco y Mercedes 01 i vera, dentro de los cuilles encontramos 

al arteaano. Tambien t.ol\é en cuenta Autores que han reali-

zado reciente-mente interpretilciones sobre los códices al 

analizar la indumentariil que !legraba. corno p•rt.e de los tri-

butos que enviabiln lils tierra• sojuzgada5 corno Ma. de la Luz 

Moh•r y Joh•nna Broda. 

Autores como Angel Ma. Garibay, Miguel León Portilla, Victor 

Manuel Castillo y José Luis de Rojas han interpretad<> 

directamente los docurnentos ind1genas en nahuatl, inclusive-
·Í 

des.conocidos 

dilto• Villiosoa. 

a la fechil, en los cuales encontré 

L01i historiadores del ar~e son grupo de autores que se han 

dedicado •l eatudio de las art.esan1i11S y c 0:>mo los artesanos 

quedan implícitos dentro de ellas, algunos se han preocupado 

por entender lils lftOtivaciones mttico-réligiosa& de lo• indt-

genils al real izar la produce i6n. Sin embargo, se interesan 

mucho m~s por destacar los aspectos estéticos de las obras, 

a las que consideran dentro del patrimonio artlstico univer-

sal y aunque e&t~n concientes del valor del artesano indlge-

na, ellos mi&r1lOSi reconocen que éste no ha sido suficiente-

mente estudiado. De dichos autore~ c~nsulté a P•ul Weslheim, 

a Salvador Toscano, a Miguel Covarrubias, a Ourdica Ségota, 
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a Juan Acr•a y a Rub1n de la Borbolla entre otr~. 

Deseo expres•r mi ~gradecimiento p¡.rticularfM!nte al Lic. 

José Hanuel Guillermo Grajales del Busto, quien fungió co<n0 

di rector de la presente tesis. por su dedic~ci6n y 

comprensión, quien gene1"osament.e me brindó su ayuda durante 

el t.iernpo requerido sin restricción alguna. Asimismo. deseo 

~gradecer a todas las personas, que de un modo u otro han 

apoyado mis inqu1et.udes, enlre el las maestros, compaf'ieros de 

carrera e-n el presente y de.-nl.ro de otras i nst.i tuc io~s como 

'fué e-l Museo Naciijnal de Ant.ropolog1o. desde 196:3', que me 

aibri-=-r•:m los oj•:is a ese mundo fascinante que es el estudio 

de los hombres. 

En 1~ p•rte material mi reconocimiento a la Srita. Ma. de 

Lourdes Cruz y la Sra. Elsa Casas·~);, Bello _quienes se 

dedicaron• resolver el problema de mecanografiar el origi

nial. 

Estoy conc1ente de que la conceptualizac16n con que S* 

design•n estructuras y categorias c.esoamericanas son solo 

aproxiro•dAli par.a describir las culturas indígenas. En algu

nos casos puede encontrAr, con la ayuda de diccionarios, y 

de autores preocupAdo~ por esmtos problemas coroo el Dr. Joséc 

Luis de Rojas, la palabra en nahuatl que se utilizaba en el 

S. XVI a la que procuré .. gregar la traduce i·~n que los 
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espanoles h1ci~ron de la misma, pero a veces empleé la que 

lo~ cronistas utilizaron al tratar de describir la cultura 

•exica qtJe muchas veces improvisaron utilizando sus propios 

conceptos y no • partir del MUndo mesoamericano. lo cual en 

algunos casos tal vez pudo dar una interpretación distinta 

de la realldad. 

El concepto d& "artesano•• fué introducido p•:>r los espaf'k>les 

cuando se implantaron los gr~Mios, y era el que se utilizaba 

en toda. Eur•:ipa para designar a los productores de objetos 

necesarios hechos con habilidad, a mano o ron la ayUda dt:' 

ímple1rtentos rudirnentari~ o sencillos, de los cuales habta 

diversos grupos en varias especialidades antes 

revolución industrial. 

de la 

Loa arqueólogos se refieren a los productores como •gente• o 

sólo mencionan la producción o les dicen artistas o 

artesanos indistintamente, por lo que considero que utilizar 

l• palabra artesano sirve p¡¡ra englobar a lodos l•:>s 

produc t.•)res indígenas especial is tas o no. i:icupac i6n que 

abarcaba un número considerable de los ha.bit.antes de las 

pob h1c iones.. 

En el mundo meso•mericano había personas cada vez mlls 

especializadas en la realización de tantos objetos necesa

rios t.•nto para la vida cotidiana, como para la religiosa, 

por lo que podernos considerar que había artesani.as.· ul.i lita.-
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rias, rituales y suntuarias. 

El fundamento para utilizar dicho concepto en este trabAJ~ 

que el artesano indlgen•, cOtnO productor de obJelO>i 

necesarios en Mesoamérica. fué el ~ntec~or del act.ual, que 

es designado del mismo modo, por lo que tuve la intención de 

11;,grar un acercanüento entre el pasado y presente, ya que 

proviene de la misma ratz, aunque debido a la sepa~aci6n de 

quinientos ª"ºs la producción actual se haya modificado en 

pa.rte debido a diversas influencias que- ha. recibid•:.,· pero es 

indudable que existe una continuidad. Considero que en esta 

forma el lector podr~ relacionarlo inmediatamente. 

El concepto de."indlgena" se utiliza por los antropólogos en 

lugrar de emplear el de indio, nombre con que los espaf'loles 

1 tamaron .. los habi t.ant.es oriundos del continente 

descubierto por Cri•tobal Colón, quien creyó haber llegado a 

la India, por lo que en consecuencia, los a.bortgenas u ori

ginarios serian indios. 

Pero en vista de que dicho vocablo se ha utilizddo de una 

manera peyorativa o denigrante desde la época colonial, se 

ha dado preferencia al de indfgena o el de amerindio. 

Por otra pArte, en este concepto quedan incluidos todos los 

grupos productores de Mes•:iarnérica con lo que procuro, en 

este caso t.arnbien, hacer el acercamiento con los grupos de 

indtgenas actuales descendientes de los pueblos mesoamerica

nos y herederos de las antiguas culturas. 
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TOLTECA: 

"ARTISTA, DISCIPULO, ABUNDANTE, 11ULTI
PLE, INQUIETO". 

"EL VERDADERO ARTISTA¡ CAPAZ, SE: ADIES
TRA, ES HABIL, DIALOGA CON SU CORAZON, 
ENCUéNTRA LAS COSAS CON SU MENTE. 

EL VERDADERO ARTISTA TODO LO SACA 0E SU 
CORAZON¡ OBRA CON DELEITE, HACE LAS CO
SAS OlN CALM, CON TIENTO, OllRA cor.o UN 
TOLTECA, Cot1PONE COSAS, OBRA HABILMEN
TE, CREA, ARREGLA LAS COSAS, LAS HACE 
ATILDADAS, HACE QUE 5€ AJUSTEN. 

EL TORP€ ARTISTA• 
OOOA AL AZAR, SE BUflLA ll€ LA GENTE, 
OPACA LAS COSAS, PASA POR ENCll'IA DEL 
ROSTRO DE LAS COSAS, OBRA SIN CUIDADO, 
OEFAUDA A LAS PERS~, ES UN LADRON". 

LOS ANTIGOOS l"'EXICANOS. 

l. El. AREA l"ESOAl'ERICANA Y LOS INICIOS DE LAS ARTESANIAS. 

En la regiá'\ lla•ada t'ESOAtERICA<l> florecif~ron cultura'íi ..o-

tiguas que son consideradas de las mas importante• en Ameri-

ca dentro del Hemisferio Norte. 

Su ubicacibi C<Mtprend~ actualmente el centro y sur d• Mfxico 

hast4 el norte y centro de Am~rica Central. Tiene por lími-

te5 al norte el actual e.tado de Sinaloa y el estado de Ta-

maulipas hacia el sur y abarca parte de los países de Nica--

ragua y de Costa Rica hasta el Golfo de Nicoya co4'0 frontera 

taeridional. 
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Las regiones culturales de Mesoamérica se dividen en cinco 

zonas geogr~ficas: 

1 • .E:L Qscidente que estuvo situada sobre la cost• del Oce""o 

Pacifico y que tuvo varios grupa~ destacados c6Mo los taras

cos o purepechas en la zona que ocupan actualmente 1~ ewt•

dos de "ichoacan y Guanajuato. 

2. Qa-2i!.Sª-. que abarc6 lo que es actualMente el estado del 

•i~ nombre, lugar de asenta•iento de numerosas grupos en

tre los que encontraMOS a los zapotecas y a 10!5 mixtecas 

ccmo los -.is destacad0!5. 

3. Zona ~ que ocupó el Area M~s eKtensa comprendida des

de el sur del actual estado de Tabasco, la selva chiapaneca 

y el Petfn guatetftalteco, la peninsUla de Vucat~n y Belice, 

Honduras, El Salvador hasta la parte norte de Nicaragua y de 

Costa Rica en·Am~rica Central. 

4. ~ Cost!!_ ~L Gol fo que abarc6 el til.lr del actual @stado de 

Ta..aulipas, el de Veracruz y el norte de Tabasco. 

Tuvo ca.o grupos principales a los huaxtecas en el norte, a 

los \otonac•s en el centro y en el .ur a los ol.ac•s, grupo 

al cual algunos autores llaman la cultura madre, por ser el 

iniciador de las altas culturas <2> ya que posiblemente 

fueron.ellos los primeros en construir centro• c@n!fttoni~les, 

en observar y registrar el movimiento de los astros, en 

inventar la escritura y el lograr un arte escultórico y 
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cer~•ico con gran •aestrta. 

5. SL Altiplano ggntral región donde se desarrolló la cultu

ra teotihuacana con influencias del golfo, posterionnente la 

tolteca y, por último, la azteca o mexica. 

Por lo tanto, Mesoa•érica 1u~ el espacio de asentamiento de 

Qr""t.JClOS nóaadas procedentes del norte donde los 9rt..1pos, se 

e.pezaran a dedicar, desde apro~i.aada9e0te 5,200sa anos a.c. 

a 3,400 a~ a. c., al cultivo de plantas cCHnO el matz, la 

calabaza, el frijol, el chile, ~l ~te, el aguacate, el a-

1'.aranto y otros cultivos. Al convertirse en sedentarios 

eapiez~ a fo....ar aldeas o, COIM> dice Semo, "pequeftas pobla

ciones aisladas y relativaawente independientus entre •t• (3) 

donde, correspondiendo a sus nec::esidades, construyeron casas 

para vivir y objetos de uso cotidiano cotM> la cesterfa, la 

cer~ica, la lapidaria y el tejida de fibras duras para usos 

diverr..os ... 

PosterioNJtente con el los se propició el arranque al per"iodo 

for.a.tivo o preclásico, que es una et~pa de incubación • la 

que los antropólogos han fechado aproximada.ente entre 1,800 

atbs a. C. y 200 anos a. C. segün el Dr. RowAn Pifl.J Chan o 

entre 1, 2i'e atk>s a .. C. y 200" anos a. C. segcln Enrique SefftO, 

con la divisiál de pr-ecl~sico inferior, medio y superior 

(4). 

Se continuó el culto a los muertos a los cuales los enterra-
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b.w1 can ofrendas en el ca.ipo o debajo de las ca~s. Se ini

cian cere.onisa &i:gico-religiosas propiciatorias dedic..ad•s 

al fuego, a la tierr• y a la l lu.Jia que se Nl•l izaban con 

grupos de danzantes, acr&atas y -.Jsicas. 

L05 olmec:as de la región del Gol fo, según los hallazgos ar

queológic:os, llegaron a un estadio de evoluctD"l a.as t1vanza-

do - otros grupos de otras 1"'<!9i<JMK y expandieron su 

c\re• de influenci-11 al disper!l<ilrse por varias partes del ~,... 

mesoa.eric~a al ~zcla1""9e con grupos Jcx:ale-s. En el Al ti

plano Cen~ral hubo aldeas come Cuicuilco, Zacatenco, Tlt1-

tilco y Tl.-pacoya donde se encontraron vasij•s de cerA•ica 

quei nos muestrt1t1 características ol....cas tanto en la tlcnica 

c090 ttn l• dec~racit.n. 

Ellos adoptaron al J•guar ca.o ani~al tot~mico, ya que cCMIKl 

era lSl ani-..1 feroz y salvaje conteofa en su ser low atribu

t09 que impresionaban a los hoalbntS, quiene• lo considerab.an 

un ser sobraniltur•l, relacionado con l• tierra, por lo que 

fu• ab Jeto de una adarac i ái RUY especial. 

Poco • poco todas la• cultu,.a9 evoluciorutron a grados d• 

.ayor desarrollo con lo que principió 1• lliiiie.ad• época cl.i

sic;o (51 _., unos 200 .,,..,,. a. C. hasta 9!iNI ""°'" d. C. a

pl"'Oici.adam!nte. La población agrtcola creció lo suficien

te para ali'9e11tar a •ile-s de habitantes y •d~s se pudo 

cantar can l.Sl excedente, que sir-vió para establec•r lazo• d• 
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interca.bio cc.ercial. Se inipuls6 la producciál artesanal de 

textiles <que hilbian evolucionado desde la cesterta y que se 

utilizaban para l• vesti111enta>, de la ceráaica y de lapida

ria etc. para cubrir las necesidade5 d~ la creciente pcbla

cion, por la cual establecieron un gobierno que se consolidó 

en base a 1.a religitJn., por lo cual los sacerdotes que diri

gtan las cere.Jnias par• el cUlto tamiel'l organizaron el 

trabajo del pueblo basadcMi en una estratificación social. 

Dichos sacerdatet; posetan los caio:i•ientos de •stronc.ta 

obtenida por 1• ob.arvaciál directa de los astros, con lo 

que pudieron medir el ti~o e inventar el c:aleindario solar 

ca.puesta por ;;:;¿~ dtas ~s cinco dta~ de ajuste y el calen

dario ritual de 26fl dias., cuya coaibinacitn di6 por r9sulta

do el ciclo o siglo de cincuenta y dos atk><s. Las n.atl!Chiticas 

desarrolladas para la astronomla girvieron para realizar la 

construcción de pir.tmides y de teftlPl~ para el culto con la 

consiguiente evolución de la arquitectura y de l• ingenie

ria9 lo que llev6 aparejado el floreci~iento de la escul

tura, la pintura y otras artesantas COC"t gran creatividad, 

SUnJidas por una .ayer necesidad de adoración a los dioses. 

Ccntaban con importantes conocimientos de medicina a traves 

de la herbolaría, con lo cual pudieron aliviar los padeci

aiientos de la creciente población. 

La religiál se hizo taás rtgida aunque continuó siendo poli-
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teista, cimentada en la adoraciál de los elementos naturales 

como el fuego, el agua, el sol y el aire, que eran indispen

sables todos ellos para que la agricultura prosperara, y que 

ya habfan sido ya corporizados en dioses e~ Huehueteotl, 

Tlaloc:: y Qruetzalcoatl entre otNlse 

Las aves y 10§ animales asi ConKJ algunas plantas fueron 

deidificados por su re1aciá1 con los dioses, por ejemplo las 

aves con el sol o el jaguar con la tierra. 

En el Altiplano Central, I~~aean fu~ la ciudad que mues

tra ese periodo teocrático. Se desarrolló en aproximadamente 

trescientos atlas y llegó a estar totalmente urbanizada alre

dedor del gran centro cereeonial el cual, entre 30it anos d. 

C. y 659 arios d. c. contaba con una poblaciái de cerca de 

ciento veinte •il habitantes distribuida en barrías pe~fec

t...ente planificados <6>. 

Los habittintew llevaban una vida muy activa dedicadas a la 

agricultura, ca.plemetitada con la pesca. la caza y la reco

lecciln y actividades artesanales relacionadas con el culto 

a SU5 dioses, en el cual abundaban las festividades y ritua

les, regulado todo por el control y gobierno de los sacerdo

tes. a través de las fechas calendárias y tambien con la vi

da diaria .. 

La construcción de piramides, templos y palacios donde vi

vaan los sacerdotes las reali~aba el pueblo, en piedra, po-
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Sibleeente alter-nado el trabajo de construcción con las 

de&.11s actividades. Segura.ente existía un grupo o varios 

grupos de artesanos que se dedicaban a las artesanías como 

escultura. lapidaria, tejido, cer.imica, pintura, habiendo 

otl"'OS que se concentrari~n en objetos necesarios para la 

vida cotidian• ce.o cestería o pnxJucc16n de herra~ientas 

y ar .. s ... 

Dicha groducciál quizá se realizaba a trav~s de talleres 

familiares, pero con un• tendencia cada vez mayor hacia la 

especializaciál. 

Despufs de un periodo de gran esplendor, los pueblos del 

cl~sico sufrieron una decadE!ncia que los llevó a un total 

.t>iU'ldono de las ciudades. La cau5as de las crisis no son 

conocidas. par lo que hipotfticamente se establecen varias 

teorias: una posible invasiál de grupos b~rbaro9 que proce

dían del norte o una serie de malas cosechat':i o una ill!lposibi

lidad de producir lo suficiente para al1rRentar a tantos ha

bitantes o ta.bién, alguna posible rebelicn de los poblado

res contra el control absoluto de la. sacedortes (7) .. 

Al continuar la •igracián procedente del norte, del occiden

te y del este, conenzó un período de mayores choques antago

nicos entre los grupos, lo que produJo nuevas crisis .. 

A esta et.ipa la llaman los antropólogos postclásica, que se 

di6 entre 900 afias d.C. y 1,250 ª"ºs d.C. aproximadamente .. 
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En este periodo surgió Tula, la •itica Tollan, fundada por 

Ce Acatl, Topiltzin Qu.etzalcoatl en un sitio estrat~gico 

para la dCMminación de los valles y en los li•ites con 

indtgenas bárbaros a los que se deseaba tener bajo control 

para evitar sus incursiones al sur, según Ji~@nez Moreno 

<8>. En la construcción de dicha ciudad se ooeraron caMbl.OS 

de importancia., tanto escultóricos coma arquitect~icos los: 

~ue se repitieron posteriortfliente por la influencia toltecd 

tanto en néxico - Tenochtitlan CC)Ct)O en la lejana regiél"l maya 

en Ja peninsula de Vucatán .. 

Se incre9e11taron las relaciones entre todas las regicries en 

base al interc.uribio comercial.. Apareció la fftetalur91a y la 

orfebreria, asi como nuevas técnicas de producciOn a.r<tesa

nal .. 

Despu~s de un periodo de esplendor entre l,~00 anos d .. C .. y 

l,~ a"°5 d .. C .. , quizá§ a partir de que Ce Acatl Toptltzin 

desaparece <ca.o vere90s ~s tarde>, Tula. sigue adelante pe

ro eventilal111ente tambi~n es abandonada probableaente por di

sencianes internas, debido a guerras o por sequías y otra9 

cal-idades, con lo que sus h•bitante-3 se dispersa.ron a 

otras regiones. 

Tribus importantes COMO la tolteca-chichi111eCa, mezcladas 

con ota.ies y posteriormente ceo nonoalcas. mas civilizados. 

se asentaf"'OO en las riberas de la ~ona lacustre del Valle 
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del Anahuac, donde continuar'Of1 llegando más grupos. 

Se fundaron nuevas poblaciones, pero hubo una gran continui

dad cultural entre lag pueblos que heredaron las costWllbres, 

conoci•ientos y tradiciOf"les de gl""Upos anteríoN?S y sin EN:A

bargo, transforaándolos en lo que Kobayashi nombra "tma sim

biosis ~tnico-culturalu (9). 

La religiái sufre lMl giro: se intensifica el sacrificio hu

~ano QUe habla 5ido llevado a cabo por los sacerdotes tolte

cas, segón las exigencias de su dios Tezcatlipoca y aun 

anteri~te par varios grupos de Hesoaa.érica, pero que es 

ese ~to se iftlPlantará l• ideologta que Justificar~ la 

guerra y los sacrificios hum.anos. (10> como una forma de evi

tar cat~strofes al lograr que se mantuvieran eo ectuilibirio 

las fuerzas de la naturaleza. Esto podrta explic~rse en la 

fortna siguiente: el sol, coma dador de la luz que significa

ba vida, necesitaba el alitW!flto divino para poder <seguir 

aludlrando dia con día a los hombres, quien~ ~in luz 

per-ecerian irrecísible.ente la 0S1.:uridad, lo que seria 

terrible. Para evitarlo, los sacerdotes decidieron imiplantar 

\a ofrenda de corazones y de la sangre de los sac~ificados. 

pe-is.ando que era lo más precioso que podian otorgar a los 

dioses C090 ali~to, para que se mantuvieran fuertes y pu-

dteran cada vez vencer a los dioses del inframundo en la 

etern• lucha, es decir, al dios de la muerte, a la luna, las 
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estrellas: todos el los eleMentos de la oscuridad, de la no-

che. 

Desde entonces para conservar el orden del cosmos, se exgió 

al pueble de naanera regular, cada veinte días al s.:1crificio 

de un prisionero, aunque en casos de crisis severas, como 

por ejeeplo una sequta, se organizaban sacrificios .asivos 

para atraer las anheladas lluvias ( 11). Por lo tanto, la 

f19ura del guerrero cobró gran importancia ya que eran 

prisioneros los que se sacrificarían principalmente y ellos 

tenían la aisión sagrada de proveer e§e ali.-ef"'lto a los dio

ses para que todo el pueblo contara con el beneficio de sus 

dcrtes. No se .ataba, por dicha creencia, al eneniigo en las 

batdllas, sino que se le tomaba prisionero y se guardaba 

ca.o reserva para los sacrificios. Las guerras se h1c1ercwi 

-.ts frecuentes y con ello surgiO el af~n expansionista de 

los gn.apos. Dentro de los cien at'los siguientes en el 1 la.ado 

periodo histórico, llegaron las tribus nahuatlacas cue 

prcx:ec:Uan de un lugar ,.itico llanaado Olic0&0ztoc <12>. Fue

ron ellos los x~hi•ilcas, los chateas~ los tepanecas, l~ 

tlahuicas y los tlaxcaltecas QUe fundaron ciudades iflJlort.n

tes ca.o Texcoco, Atzcapotzalco y Culhuacan entre otras. 

Uno ~ los grupos que 1 leg6 al último CCMllO n6'nada y Que 

procedla del •itico Aztlan fueron Jos me~icanos, -.ewica~ 

tenochca o aztecas (13) quienes, alrededor de l,325 afk>s 
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d.C. fundaron 1• ciud~d i1f'Mico - Tenochtitlan y en relativa

eente corto tie111po lograron adquirir una posiciá'l de gran 

relevanci• dentro de la historia de los siglos XV y XVI en 

en ~~rica. 
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"A TTEJE A NA CANGUBE JOBU-ATA/:lLEJE 
XOI "A NA SHEXI A XONDU YO Jcx:tJIJI" 

"POR LOS AZULES OOSQl.ES PASARON LOS 
VENADOS 
SOLAZANOOSE EN Fl..ERZA 
Y LIBERTAD, FELICES DE SER ELLOS" 

GRACIELA SANTANA 

2.- HEHCO-TENOCHTITLAN: SJTUACION GEO-POLJT!CA E HISTOflICA. 

El 'Altiplano Central se encuentra en una reg1eTI sub-tropical 

con alturas de 1,509 a 3,000 metros sobre el nivel del m.ar. 

Est~ conforeado por los volcanes Popocatepetl <montarla Que 

hU9ea) e lztaccihuatl <-..jer blanca>, picos nevados de ma~ 

de 5,eeíl metros de altitud, que contemolan impasibles el pa-

so del tiempo; por MOOtat\as como la Sierra Nevada al este la 

de las Cruces y Ajusco al oeste, la Slerra de Guadalupe ':' el 

cert"'O de Ch1conauhtla al norte que formaron poco a poco uncJ 

cuenca cerrada <1). Dichas siC?rras estuvier"'Of'l cub1ertas por" 

bosques que se extendian hasta las llanuras y formaban 

valles fértiles CCMbO el de Puebla al este, el de Toluca al 

oeste, el de Teotlalpan al norte y el de t1orelos al sur. 

En la ~t.a del Anahua.c se encontraban los l~gos de Te)(co-

co con agua salada y los de ZutnJlango, XaltocHn, Ecatepec, 

Ch~lco y ~och1milco con aguag dulces. 
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Las condiciones climatológicas de esta regió-l fueron idea

les, por lo que ya desde antes del periodo llamado precl~si

co habla sido habitada por diferentes grupos. Abundaba el 

agua, ele.ente vital para asentam1eotos y para la agricultu

ra, el lago con agüa salada proporcionaba sal con l.:i que se 

podaa co.erciar, los lagos de agua dulce ofrec1an pesca en 

abundancia .. de los montes se obtenía madera para hacer fuego 

y para otros usos, piedra en grandes cantidades y adem~s 

e>dstia fauna Yariada para La. cacerfa y flora abundante p.:ira 

la recolec:ciá1 1 lo que proporcionaba materiales oar~l la 

producción de objetos para la vlda cotidiana. 

En el S • .lCIV llegarori los aztecas cuando todavta eran "atla-

cachichi1'1eea" (2). Es decir, era una tribu bárbard y nómada 

q1..1e sufr1ria "-Sl proceso de c1vil1::ación 1 aJ as1rn1lar las an

tiguas tradiciones de los puebles establecidos anteriormente 

en la zona lacustre. AL principio vivieron algunos anos en 

Oiapultepec, donde se E>moe:.H·on a dedicar a la agr1cultura, 

a conoc:.er el calendar~io. a p1ntar cod1ces y d con'Struir ,1t1-

l1zando la pied,.a.. Sin embarga, cont1nua,.on como g,..upo b~--

11co.. val 1 E!'f1 te y háb 1 l pat"a la guerra, car lo oue h1v 1 e ron 

~Of\tlnuos enfrentamientos con sus vecinos los teoanecas y 

Jos culhuas; dl ~r derrotados fueron obligados a hutr 

T1;:apan, doode r.adicaron otros a,,os. Como volvieron d-bus

carse problet:aas acabaron por refugiarse en los islotes que 
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se er•contraban enlhedio de los lagos. 

La historia nos remite a los hechos sucedidos, pero la le-

yenda nos relata otra vers1á1 de lo acontecido: su dios tri

bal Huitzilopochtli les habia ordenado buscar el lugar donde 

deber1an establecerse dirigidos oor su caudillo Tetioch. La 

sen.al COlf1Venida era. según dicen los cron1sta5 oue recop1 la

ron dicha leyenda. "donde grita el dgu1 la, se de-sol 1e43a y 

conie. P.1 lugar donde nada el pe=. el lugar en el oue es de~

garrada la serpiente" (3). Dicha set"Jal la er1contraron. des

pués de un largo peregrindr,. en los islotes por lo Que su 

dtos les ordenó auedaN>e y fundar una ciudad cuyo centro 

fuera el adoratorio para honrarlo, el Que quedó rooeado de 

cuatru distritos o ca!!()a~ en d1reccién a los punto~ cardi

nales .. Asf fu~ C0$0 nació en 1325 atlós d. C. Mf!!'xico-Terioch

t1tlan. Posterio.--ente, un gruoo de d1s1dentes se paso al 

seogundo islote. donde en 1337, fundaron M~x1co-Tlaltelolco 

(4). 

En los conuen:os el asentami~nto era un peauel"lo poblado en 

condiciones de vida SUrftameote orecari~s. pero lenta.-ente tu@ 

creciendo por rr.edto del sistema de ch1nampas y de sistemas 

de rt~o y or-onto se aorop1aron de las cosech-35 de los pue

blos so.et1dos a medida Que crece la ooblaciai <5>. 

La pruweras decadas ellos v1v1an en ~ (Jacales> o 

cho=as simples hechas de troncos de drbol con techo de 
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pal..a, pero lo• distritos llamados Hoyotla, Teopan. Teacual

co y Cuecapan crecieron por aumento de varios barrios o !;.!:1 .. l":.. 

QU_!~.i.ll• 

Des.pues de innumerables luchas por la hegemon1a de la reg1cn 

lacustre, los 19exrcas ayl1daron a los tepanecas al somet1-

11ti.ento de Culhuacan en 1367 <6>, ultimo reducto de tr•Jdtc1on 

tolteca cuya cultura fué sumamente admirada por los rec1~ 

llegados por el arte y conocimientos que ellos. CO<Po pueblo 

barbaro, no poselan. Por lo tanto, al conQuistarlos, nrC'Ce

dieN:lrl a aprapiarse la tradición cultural tolteca por lo QUF? 

se dio una fusión y aculturación. El prif9Cr paso fu@ nombrar 

coeio su primer tlatoan1 o gobernante a Pw:amaotchtli en 1=-67 

con lo que, al ser este culhua. los 119exica iniciaron la es~ 

tirpe tolteca que se mantuvo desde ese momento por lfaedto de 

alianzas y iaatri.aonios <7>. 

Durante el gobierno de dicho tlatoani y de los dos s1gu1en

tes Huitz1lihuitl (1391> y Chim.alpopoca <1415> se encontra

ban todavia los r11ex1ca sometidos a los tepdnec~s de At~ca

potzalco, ya que los islotes se encontraban dentro de su te-

rr1 torio. Como obl:igación hacia ellos, les servtan como 

soldados .aercenarios en las guerr<ts de e>epans16n para lograr 

el dOl'\inio de varias prov1ncias y la obtenciCn de tributos. 

por lo que pronto aprendieron a organt~ar cilmpatlas en su 

propio beneficio. Por eJefnPlo, incursionaron en el Valle 
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de Toluca. en el de Morelos y en Ja zona de Xochi•ilco-Chal

co, reg1ones agricolas i-.portantes. 

La expansiá'l se volviO c:ada vez ra.is i111Perativa por t~ r•

zones funda.eentales: Existian entonces una serie de poblados 

que ocuoaban Jas orillas de los lagos. por lo que ~aseaban 

los can.pos de cultivo, la cuenca del Anahuac tuvo eon esos 

at'los una eooca de malas cosechas y adea.\s la r>oblac1ái 

habia aU9entado. 

Por eso a los n.exica les interesaba tanto dominar otras 

reg tones que les proporcionaran un suplemento de prOductos 

ali.-enticios necesarios para su supervivencia y eso solo era 

posible en base al SOMettmiento. 

Alrededor de 1428 - 3':1, encontrandose los fWeXtcas baJo el 

gobierno del tlatoani l;;_f,~tl <1427 - 1~40), se lograron sa

cudir el yugo de l~ tepanecas al unirse con los texcocanos. 

Los tre!ii grupos for•aron la lla•ada Triple Alianza con lo 

que ~qu1rieron ,._.cha fuer=a. 

Contínuaron con la expansión por lo cual establecieron un 

siste.a de pr~1os a los guerreros que se distinguieran en 

las batallas. a los que se les otorgdban tierras y tltutos. 

con lo Que autnento el ooder~10 de la alian;:a., aunQue los 

mex1cas cada vez mas se perfilaban cono dirigente5 de la 

mis.-a. 

No tert11inaron al l l sus ambiciones: por ltledio de los coeer-
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ciantes o QO-S.IJ.1~~, quienes acostumbraban realizar viajes 

cada vez m.is largos para intercambiar marcadertas, se perca

taron los tlato.ani de las .-ercanctas tan atractivas y dife~ 

rentes que había en otras regiones de MesoaM~r1ca, oor Jo 

cual idearon la utili~ac1ón del QQ.S.Q~§'.E~ como esp1a para ob

tener inforcacitn de la organización de las Dr'Ov1nc1as y 

poderlas conquistar fácil.-ente enviando a sus guerreros, con 

lo cual tendrtan acceso al codiciado tributo. 

El plan era el siguiente según Sahagún <8>: el Q~~~ sa-

lia de viaje y •l llegar a la poblaciOn escog1da se vestta 

ca.o los habitantes, aprend1a su idioma y asi se enteraba 

euy pronto sobre la topografta, la d~rafi..i y Ja forina de 

gobiLarT'IO de dicho grupo. Al regresar de su oel19roso vtaJe 

infor-.ab• al tlatoani quien eo base a ello, forjaban un plan 

de ataque bajo cualquier banal preteliCto y enviaba 1nmed1ata

mente a su ej~rcito para someterlos (9). Una vez en s.o po-

der, eJ tlatoani les enviaba un ~ª-.!.Iu,~l,;!J. que funcionaba 

la vez ca.o gobernador y coeo recaudador de 1mouestos, al 

que se Je encargaba la i~ortante m1siál de recolectar el 

tributo. obligando al gobierno local a que lo pagase oer1ó--

dicamente. Una vez r~nido, se P.nv1aba a México-Tenocht1--

tlan. 

En ~a for•a los me~1cas complementaban su econom1a con oro

ductos diversos de variados climas. Un renglcn importante 
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de dicho tributo la cantidad necesaria de cautivos que se 

enviaba para ser guardados COMO reservas para sacr1 f icar""l05 

a los dioses en las innu.erables festividades o que @1 

gobernante mis.:> se 1 levaba al palacio para tenerlos COMO 

servidWlbre. 

Con tocio lo anterior cwapl lan, por una parte, con la t•rea 

pr1.:>rdial de obtener al i..et"ltos para los hombres y por la 

otra, obJetos suntuarios y el alimento divino que harta Que 

el orden del c054Mls se .aantuviera en armonia. Ast la tarea 

fundóM99ntal de cada tlatoani fué la de continuar la conquis

ta y explotaciál de las provincias. 

Bajo el gobierno de Hoctezu~a 1 llhuica•ina (1440 - 1469> 

se realizaron tres camipat'las militares hacia el este y 

cayeron en poder de los aexicas Ceepoala, Oceloacan y 

Quiahuiztlan de la tierra caliente de la huaxteca <te>, 

adea:.s Cholula, Toc:htepec, Chalco y Cuauhnahuac eo el sur 

del Altiplano Central. 

Axayacatl (1469-1481> conquistó las provincias de Tlacate

pec,. Ecatepec,. Cozaquauhtenco, Gal 1 i11taya, Hetepec, Cal ixtla

huaca, Teotenanco, Mal1naltenanco, T~inacantepec, Ca.tepec, 

Cu1tlapilco. Teuxauatco, Tecualoyoalan, Ocuilan. De Cuex

tlan, Tlahuit1lan y Coxilitan se obtuvieron innumerables 

cautivos. 

Otras provinci.is que sucu.t>1eron fueron Ta.a:olan, Ac:atlan, 
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Pia.zt lan, Tetlocoyoacan y Xi lotepec. úa.vies mene iana a Co

ta•tla, Tu~pan y t).letzaltepec. En este período logran les 

-.exica SOMeter a Tlatelolco después de largo tieMpo de 

enea1stades. 

Este tlatoani ac0i.eti6 la labor de consolidar el ílbperio 

porque tuvo QUI!' sofocar continuas reoel iones de las prov2n

cias ya ~tidas que, al no estar de acuerdo con la politi

ca tributaria, luchaban con~inuaR"Jente por 1 iberar<S.e. 

Tizoc:: <1481-1486) a qu1en Oavies tacha de débil y cobarde 

<11> y sobre el Que Sahagün no hace nan9un c~tar10, 

posibl~te realizó algunas conquistas < o solo reconquistó 

algunas zonas>, que fueron conmemoradas coo la escultura del 

tftOOOl 1 to encontrado por los arqueólogos dondE!' se auestran 

quince de ellas. Ta.tlién dedicó sus e-sfuerzos a reali~ar la 

ciudad coo nuevas construccioo~s. 

Bajo el gobierno de Ahuizotl <148b - t5w12l M•x1co-Tenocht1-

tlan habta lograda Wl auge sin precedentes, basado en un 

esoec.ie de confederación <12) de las pr'ov1nctas to por lo 

8en05 el intento), Que estaban en su poder y que pagaban un 

tributo considerable. aunoue las rebeliones Menudearan. 

Algunds de el las, para no ser asoladas por los e Jérc i tos 

raexica. aptaron por sellar pactos de pago de c:terta cant1dad 

c090 tributo per16dicamente (13). Bajo este tlatoani se 

conquistaron Tuzapan .. Nautla y f'hc:tl.anqua'uhtla. Ademas s.u--
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cu.hieran Zacatula, Otatla. Tetela y Ayotla. Los e2.S!lí~~ 

se fuer"OO aventurando cada vez ~s lejos hacia el SYreste 

con lo que llegaron al Xoconusco. Tehuant@l'.)ec,. Hui;:tlan., 

l'\azatlan. Ayutla, Mitla, Tlaxiaco, Vanhuítlan y Oaxaca los 

Que ta.lllbién conqu1star=.on los eJercitos ne>cica (14>. "f en el 

noroeste Zii1ftaPan, Atlan. Me~titlan, Xiuhcoac, 0Kítipan y To

totepec. 

El últl.c> tlatoani Que continuó con la política e:i::panisionas

ta ful 1"'octezu-.a II Xocoyotzi~ <1502-1520) quien aseguró el 

pode,.. pero que sufr16 rabel iones canttnua<a .. Jiménez r1ic>r-eno 

considera que 'SU gobier-no habia llf?9ado ya a la et~pa del 

•eonarca a pc.ulto de ser divinizadq- <15). Fu~ elegido, al 

igual que sus ill"\tecesores, por pertenecer al S.L~-Kfil!Qtl 

<conJunto de nudos, es decir,. arbol genealógico. 11naje o 

dinastta> (lb), descendiente de los toltecas y estirpe 

din"1:st ica quie c:ontrolaba e; poder y \lUI:! contaba coo presti

gio. De esta f~•1lia fueron elegid04!i de form.• colaterdl de 

preferencia Sl e~1stian h~naanos y sl no los habia. ~l cargo 

de llftáx1.a gobernante lo heredaba el sobt'"1no., ya que todos 

los descendiente-s eran educados especial~te buscando que 

des.Jrrollaran las cualidades deseadas pard ser tlatoan1. 

Según la tradic:.1C'n 1'1oc:te::u-.a [l le toco organizar 101' feste

JOS del 1uego nuevo en l5e7 sobre la ci.a del U1~actecatt. 

que se real1~aba al inicio de cada ciclo de cincuiainta y dos 

41 



aftos, fecha en que l.il civilizaciál azteca se encontraba en 

pleno auge como n.cién joven y pujante. A él le tocó reci

bí,. por desgr•cia. a los conquistadores espat\.:>les doce ar.os 

moa.~ tarde. 

La ciudad de ~•xiCo-Tencx:htitlan a orincipios del S. XVI 

tenla una poblacilrl cuyo nuf111ero exacto de habitantes no 

sabemos• aunque diversos cronistas escr1b1eron oue hab1a una 

g .. an pcblacim. 

Hern.in Cortés c09ent6 al rey de Espatla que la ciudad era tan 

Qr""ande e~ Sevill.il o ca.o Córdoba (17>. Lo Que es 1noudable 

es que era quíz.11 la .:es impol""tante de ~soa1nér1ca. Contab.a 

con ~gran superficie en lo§ cuatf"'O distr1to5 y cada ve~ 

había a.is barrios o f:~!.!!..!::!· El centro cerec1MJ0ial pr1nc1-

pal tenia varias pir.t.ides can t~los, siendo l~ pr1nc1oa

les l~ dedicados a ,___.¡ tzi lopoc:htl i y a Tlaloc. E"!iitaba .u...i

ral lado y dentro de •1 tambi@n 'E.iEt encontraban palacios de 

los sacerdot~ y el f:a lmE'""'":;_~' una importante escuela ast 

ca.o un lugar donde jugaban a la pelota. A su alrededor ha

bla palacios como el de Ahu1zotl, el de Axayacatl y el de 

tlatoani gobernante, P'kx:te~u•a JI Xocoyot%1n que 1nclu1a 

aposentos en ""ª segunda plctnta para los Jefes de Texcoco y 

de Tlacopan, sef'lores de la. Triple Al idnza. A este con Junto 

se le J laaaba Casas Nuevas, según Sahagún < 18> y constaba 

de varias salas dedicadas a diferentes fines como la de 
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!~~llL donde se reunia el tribunal popular; el tecp1lcalli 

o tribt.Ulal militar; la Qe~!J!~Lll. o bodega que concentraba 

la reserva de al i.entos de la ciudad; la ca lpUCJt!..l!. o ~ 

f.tll.!. doode se reunlan lO'S ~l.2.!....:!.9.!::!.~ para entregar lo-s tri

butos recaudados; la !!l!.....:E.c;.QCl._!;.tll.1' donde estaban reun 1 dos 

músicos, cantores y danzantes a d1sposicitn del tlatoan1; 

las ma2~LlL o lugar de cautivos; la 2C~a1..1Cal l!.. o sala de 

funcionarios; la !fll,!t'...S~L!. o sala de las plumas, oro, p1e--

dras se-1f1nas y Joyerta en general; la !~Q.S;:~!i que hac1a 

las veces de lugar de las aves y donde se reun1an los 

artesanO"S para realizar sus bellas labores, baJo la orden 

del tlatoani directa..ente. 

No podlan faltar en la isla otras bodegas donde los g~~~ 

o cc.erciantes guardaban sus .ercaderias y las tiendas de 

los art~os ce.a orfebres, joyeros o tejedores de plwaa. 

Ta.mbi~n habian lfll.IChas casas habitaciál y plazas donde se 

efectuaban periódicilME.>nte .ercados o E~Q.!l'::L.!.;. para el true-

que o tnterca.t>io de n1ercadert as. El ca.;¡5 1niiportante de to

d05 parece haber sido según las descripciones de la. con

qu1stadc:»rtK; <19) el de Tlaltelolco que se encontraba en lo 

que habla sido el segundo islote y que para es• lf>pcxa far.a

ba una unidad con Héxico-Tenochtitlan. U"la serie de Jardi

nes huertas con plantas de todo tipo, algunas cultivada~ es

pecial.ente por sus prapledades medicinales, COfSIO relata 01a:: 
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del e.astillo (20) y otras exclusivamente para ornato hacian 

~s atractiva la fisono.ia de la ciudad. 

H.abia tr"eS aVf!f'lid•s principales qúe llevaban de la isla a 

la tierra f1rnae: en direcc:iet-. sur hacia lxt;apalapa y 

Ctiun..abusco <Huichitoboo:.l; hacia el norte a Tepeyacac, hacia 

el occidente a Tlacopan. Una mAs llegaba sólo a la orilla 

hacia el oriente e iba al e.barcadero del l•go de Te~coco. 

La foraa de transporte era pr1ncipalineote por eedio de 

canoas, ya que hilbia innumerables vías de agua entre las 

chinat1Pas aunque p•ralela.-eote corrian una serie de callee;;. 

Los me>eica se preocuparon por real izar abras de riego y 

construyeron diques c:Clilt\O el que iba de hctapalapa a Tepeyac 

sobre el lago de Texcoco, as{ cono pr~as coeo la de Caate-

pec QUE' evitaban las inundaciones que frec:uentet9ef\te asola

ban a la ciudad ~1 subir el nivel de las aguas en tie«IQo de 

lluvias. 

Coeo pode9os apreciar a atraves de esta ~ra descr1pc1M, 

Méx1co-Tenochtitlan fue un asentamiento muy il"J>ortante en el 

espacio y tietmpo que nos ocupa, quizá'll en ese ~to el más 

destacado y f'tesoamérica y se encontraba lleno de vid.a en el 

apogeo de su desarrollo. Gran cantidad de productos llegaban 

periódica.ente de cercanas y lejanas tierras, por lo que se 

enc:ontr"ba en incesante actívidad, a lo Que se aunaban las 

frecuentes cere90tlias y fest1vidades rituales que se organi-
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zaban con gran colorido y con la particip~iá'l de -.ichos de 

los habitantes en cada una, ataviados lujosa.ente, lo cual 

fué descrito por los conquistadot"tMl-cronista• 1PSP•tloll!1l. 

quienes nos contagian su entusias.a al escribir sus i-c>re

siones sobre una ciudad con bel las construcciones, suaaatne11te 

activa y pinta,..es<::a lo que, enmarcada car una. vegetacién 

pródiga con lagos, miontarlas, bosques y valles, debió haber 

stdo un espectáculo realmente digno de ad•irac1on, que en 

-.,¡chas aspectos fué la obra fP.Cunda de la mano labor1os• y 

.dedicada de los artesanos 1ndigenas en sus di ferente9 raaas 

quienes, al haber heredado las habi l idade-s neces.a.r1as de 

grupos anterior-es, en corto tie«\PO lograron dar gran e6(>len

dor a la ciudad. 
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"YO 111.J DYE'E YO Ml'ARU NA TANJO 
YO SEJE, NDAREJE ~ XO/f.J 
Y " A YO' O YO H!NX 111! YO TUF<U A T 'AJA" 

"RACil'10S DE PALOMAS, FILIGRANAS 
DE ESTRELLAS, RIOS DE NOCHE, 
EXTAAM REL!GION QUE SURGE: DE LOS SIJ<COS" 

GRAC!ELA SANTANA. 

3. B.. ARTESANO EN B.. CONTEXTO RELIGIOSO. 

El pueblo azteca 'fu• desde sus inicios, un pueblo St...unal"IE!'Ote 

religioso. En el S. XVI el culto se habl.a con·Jert1do de una 

simple adoracit:.1 a los eletAentos naturales a una rel1gicn 

suma'lente co-s:>leja y dog&At1ca debido d la influencia de lo-3 

sacerdotes o ~.-QQ.Í:1..9'l...!.• que se consideraban representantes 

de los dioses y que, al nuSlnO tiempo, toaaban una parte muy 

activa en el gobierno, por lo que su poder era enorme sobre 

la colect1vidad. 

El grupo de sacerdotes era n~roso, ten1an ConKJ Jefe supre-

.::> al huey tlatoani Moctezuma y a su suplente el ~~~tll.· 

Le seguta en jerarquía el ~2~il!. Leo_h':!.2~!..!h quien se en-

cargdba de la organi:aciOn general de todo el cereeonial del 

lflPerio .-@Mtca, incluyendo el de las provincias conquistadas 

y supervis.aba la educaciCli religiosa de lo5 jóven~ en las 

escuelas en coordinación con ayudante el QldJ.:t;. o~~ !_gO_:: 
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Era iaportante as1mis1no el !~!.!! .!W-.J:!UlllJ..1 quien fungia 

coreo director del !:.tl'!!QC...Af.. y era el encargado de organizar 

los c.V..ticos sagrados y el tlagu1iTIQ.19.l~_.!¿titl i quien V9'1•b• 

el tesoro sagrado. Seguian otros s.cerdotes principales o 

..!:2..ft'!_!.:!tl;.J.'l y sacerdotes secundarios o ~~~i;_j!:.Sl;Ll aue ten t.an 

tareas coeo la de Orf#anizar las celebraciones rel191osaS de 

cada una de las nu1nerosas de1dades <ll- La func1ttl de tOdos 

era inculcar en la n.ente y coraztn de todo el pueblo, a 

través de un proceso educativo, la idea de la oro~1•1dad 

de los dioses en tal forna.a que todos los actos cotid1anos, 

incluyendo el arte y la producción artesdnal se encontraban 

te"idos de religiosidad tanto en la vida 0Ubl1ca co.o en la 

privada~ 

Todas las actividades estaban r-egidas por el caleodar10 

solar o ~lJ:..ihJ!.'21.12.!:!tlil, que se catnponia de d1rec1ocho meses 

de veinte dias, •as cinco d1as de ajuste y el ritual o 

~~~~~!.J., compuesto de trece 1aeses de ve1nte dtas. lo 

aue datla por resultado un c1c lo de ci.nc1..1ent• y dos afl'ios o 

~!_!!'i_!...~Ll.l.· 

Cdóa ees estaba dedicado a celebrar la fest1vsdad de una o 

varios dioses la Que se raal1:aba con cantos. danzas • ..:is.1ca 

y ce~ias diversas e~ el sacrif1c10 de los c•utivos 

aprehend i do<i por los guerreros. Justif1caci.ai y raz-=n oe 

ser de las. ••.Htíples batallac; Que libraban ·contr• otros PUe-
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blos, ya que, a través de ellas se proveían de la sangre y 

de los cora:ones necesarios conta el codiciado ltlanJar ~ue 

servia • los di<KeS para ali.entarse y asl a5E'9urar la exis

tencia del orden cósmico. 

Sahagún r4a1aliz6 una investigacion bastante completa de las 

f 1es-tas religiosas a las que dedicó el segundo 11 bro de sus 

escritos y ta.6 la 1nfonaacil:n de los códices pintados por 

los indigeoas que ellos utilizaban para aprender la rel191én 

dirigidos por los sacerdotes. ast conto de tn1ormac1ooes ora

les de 1~ ancianos mexica a sus alu.nos de las d1feren~es 

escuelas de la ciudad. 

Las fiestas .más importantes estaban ded1cddas a Huitzilo-

pochtli (dios de la guerra y del sol) y a Tlaloc <dio~ de la 

lluvia> asi cceo a Tezcatlipoca <dios de la nocnel. En ellas 

ayunaban y se vesttan para los bailes COftitO aves o 1n~cto5 

y se danzaba por toda la ciudad. Ade.as, co.ao regla 9c-ner"'al 

cada Ye';.!' se debian sacrificar uno o Ms cautivos. En ot;ras 

celebraCiones no ayunaban y l•s mujeres eran las encargadds 

de preparar la ca.ida ritual correspondiente C2l. Las f•es

tas ten1an varios objetivos: prop1ciar los dones y la pro

tecc1én de los dioses, lograr la cohes1on de la sociedad. 

destacar el prestigio que tenia el grupo en el pooer <3l y 

hacer oarticipe a todos de parte oe las riaue:as obtenidas 

por los !€..!~~!...!! o sel'lores para mantener el ~ando soore 

48 



los ffid_J;.~~Ui.!l y lograr su obediencia .. 

3 .. 1 B.:QO....!::!~!..Ql ~gs~ML Qj!~ 2.L ~UQ.· 

La producción de los artesanos estaba inti.a-.ente lig•da con 

la rel 1giai ya que a traves de el la se plasaaba la represen

taciál del cos1DOs, por lo que para las fiestas los artesanos 

traba1aÓan en prtMer lugar en la manufactura de atuendos y 

Joyas que se aanufacturaban espP.ctal'911ente para ve-st1r y 

adoro~r a los dioses bajo pedido del huey tlatoan1 o de los 

de.ás sacerdotes. Las raaterias ori~as se conseguian en los 

deoósitos de tributos, las que se reparttan segun el obJeto 

que se iba a producir. TalN>ien las victimas dedicadas a ser 

sacrificadas debtan vestir una serie de ropaJes y adornos 

los cuales debian ser realizados por. los .. ismos artesanos 

para cada ceremonia. 

Cadd representación de los dioses hechas en diversos Mate

riales y los adornos aue portaban en las fiestas 1ncluvendo 

los ropajes de los part1cipcU1te<» cCJmO lo.,; !~~U!..!J y Q.J.R...lL: 

!l.Dt los danzantes y los músicos en los diferentes even~os 

que se llevaban a cabo con gran lujo y 05tent~c10i. era 

tJl.vlecXiO cuidadosamente con la anticipaciOO necesaria para 

que los drtesanos lo terminasen a tiemoo. 

El tlatoani por supuesto, tamb1en requería de vestitnenta y 

'3dornos esoec1ales en cada cx::as1on, lo cual debido ser reali

zado con la ~Jor confecc1cn, con varios adornos y ca.ple-

49 



aen tado con sanda lías que eran de oro ador·nadas con o t edras 

precios.as y un gran tocado o penacho fabricado cori plumas de 

aves cc::wio el quetzal y la catinga que se traído de los 

tropicos, CC>nllple«W:!'fltado con placas de oro la~inado. Asimis-

90. h.abla que manUfacturar el palio baJo el cual se colocaba 

el .:txi-a gobernante y que, segUn la descrip~tt.l de Otaz del 

Castillo era riqutsifDO •a roarav1ll.a" ••• "de pluaas verdes 

con grandes labores de oro con nucha argentería y perlas y 

piedras chalchihu1tes que colgaban de unas como bordaderos" 

(41. 

No ieenos importante fu~ la construccién que m~ndaron a nacer 

los tlatoani a los artesanos como digna 1t1Crada de los d1ose~ 

cada cierto ti~o, que cons1stla en p1rá•1des y te.plos 

adornados con pinturas y esculturas (5) con la representa

ciái del dios correspondiente, que al ser nu.aerosoo;., obl 19a

ron a la construccitwi de varios te-olos en tod~ la Cluddd. 

Otro •MJJortante reoglá't de la producc1nn artesanal fue rea-

l1=a.da Par"'a el culto a Jos muertos. Los mex1ca cre1an en la 

e~istencia de nueve cielos regidos pcr diferentes dioses y 

tres intramunoos a donde l legabcln las personas segun las 

caoSClls de su Q.Jerte: 

t.- Al del Sol, donde llegaban los guerreros muertos en ba

ta) la y las tM.JJeres nuertas durante el parto. 

2.- Al !~!.Q:-ªQ, donde arrivaban las peNiOnas muertas por 
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causas de agua COIAO ahogados, los hidrópicos, a l~ que les 

caia un rayo, etc. 

3.- Al ~~~ª-D' donde reglan Mictlantecuhtli, •el'lor d• l• 

-...erte., Tezcatl ipoca, ser.ar de la noche, Coyolxauhqui., diosa 

de la luna y sus tics, los cuatrocientas suria.nos, es de

cir .. las estrellas <6>. 

Los artesanos tentan la ocupacién de producir todo la nece

sario para los ritos funerarios, especialm?nte la cer~•1ca, 

los ropaJes y los adornos ya que., que según Sahagún (7) en

te,..raban a sus a1ertos con una serie de a.._1letos que eran 

•entr-e otros, un jarr1llo con agua, mantas y papeles así como 

~uentas de jade, que les servían para 50rtear las di.ficulta

des y obst~ulos que encontrarían en el largo y penoso ca~1-

no que tentan que recorrer para llegar al más all.l y poder 

obtener el eterno descanso de su al•a cuando entregaran l•g 

ofrendas dedi~~da~ al dios "ictlantecuhtli. 

En alguna5 casos la ce~ia funeraria consistía en que-9ar 

E"l bulto, las cenizas y ltHi huesos los gt.Jdrdaban en un.a urna 

o v•sija que era enterrada en la cas. a la que realizaban 

ofrendas a los ochenta días primero y cada afta despu•s, ha~

ta cU91Pl1r los cuatro aftas regla.-entarios antes de poder 

obtener el anhelado descanso. 

Kr•ckeberg, en el estudio que hace de los •i tos •ztecas 

relat. qu• habia i..lOS ha.b~ que er.an devotos cM los di~ 
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-..ertos, los que se habían sacrificado a sí mi seos por los 

hc::wbres., Dichos dioses habían heredado sus ropaje!, para 

que no los olvidaran por lo cual est09 hollllbres siempre se 

encontraban tristes hcon sus .antas a cuestas" <S> esperando 

la apariciM de los dioses QUe les dartan indicaciones que 

ellos. deb~an de obedecer. En ocasiones los representaban 

e11valviendo en LWt palo a las ""'1;ntas y colocándoles piedra!t y 

pi•les de vtbora y de tigre. 

En la celebracim de ...,, di• dedic.oJdo a recordar a lo5 

-.ertos, lcr; artesanos provetan a lO'S deudo-; con las 

ofrendas que se hactan cW diversos iaaterialets., ce.o po,. 

eje.ple, .antas de algodésl o cerá•ica, asi ca.o la ccwuda 

necesaria. 

3. 2 Qr~ m.1Ui;.g-...!.."tl.L9i.S?S-9 !1tl !!d~-!!9. J!l_qU~· 

En la versión .exíca de Ja historia., el •rte5~no y su pro

ducción tenia un origen •itico al que ~ituaron l!fl Tula 9 

cuando Quetzalcoatl, que tu• al MJS.O ti~o el dios y el 

gobernante-sacerdote 1und6 la c1uddd.. Ese lugar eira consi.

der""•do por las leyendas en donde no faltaban los .. njares y 

donde su-s .aradof"e'S eran felices y pros.peros .. 

Quetzalcoatl ~enta un grupo de·oticiales art~sAnos de todos 

1os oficíos ca.o plateros, pintares, carpintero~, plu.arlos 

que realizaban trabajos de gran calídad y que pronto fM!lbe~ 

llec1eron Tula donde se vivía pactficaMente~ se adoraba a 
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los dioses ofrendándoles .ariposas1 codornices. vtbor•s y 

otros aniaales, hasta que wi dta lS'l grupo dis1dente decidió 

implantar el sacrificio hu.ano con el culto • Tezcatl1poc• y 

ca.o Ce Acatl Top1lt~in Quetzalcoatl no ~tuviera de acuerdo 

fue desterrado, pero al irse se llevo consigo a su gruoo oe 

artes.anos, quienes lo siguieron por el gran r""e'SOeto Que lf!' 

ten1an.. Cuando fué 11.a.ado para n::oun1rse c()l"'I el sol en el 

Tlalpallan, los hechiceros lo obligaron a deJarles los' arte

sanos y la habilidad aue tenían en •tas artes inec.an1cas ele 

fundir la plata y labrar piedras, y .adera, y cintar y crear 

pluaajes y otros oficios. Todo se lo Qu1tarcri•... \q:. 

artes.antas Tuercwi apN?ndidas por Jo<; 9ElllÍCa 

posteríorwente, ya que esa tradiciCn la heredél.f""Of"I el io-s al 

con.quistar l•s ciudades ca.o Culnuacan, Atzcapot=aico tl~i y 

Xoct11•1 lco. Por lo tanto. en el S. XVI ya hablan 

introcrucicso en su cultura esos elecaen~os trad1c1onales. 

Aoootaron el vocablo 1;0i!_gc~ Que s1gn1iica ~nao,~ante oel 

.!fill-EJ'J... E!'l"1 la <•cepc1Cl'l aue el ios le 01eron oe oersoria oe 

cultura refinaoa y artista, ta~nen sígnificat>a •011c1al 

pulicio y curioso• a ai1ereicia Del que solo nac\a oficios 

eec:-ánicos, por que lo que real l zaban es"Cos are~ era ne

cno con Slt90 cuidaao, •con pr1.ar" <lli oor lo QUe qwedo 

ce.o s1ncn1ino oe artista. La palabra ~:..!r~~ oor canto. 

era s1non1.o oe civt l i=ac1al, de un grupo que pose1a los 
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secretos del arte y de cultura supet• i ores .. 

Este aaneJo q\.te hicieron los mex1ca oe lu hiscoria basados 

en leyendas, es interpretado por algunos autores ca.o V1ctor 

J'1 .. Castillo ce.o la neces1oad de un grupo tJe tonar posesiai 

del pocJer para controlar a ~raves del a.aneJo oe crao1ciones 

al pueblo íl2> cor lo que inventan ser la e~ttrpe 

!..!.J!c:_cm~-ª-1...2ti de Or"tgen tolteca danool~ el valor" ae r:omor~ 

de gran talen~o y esp1r1tu elevado, dSl C°""-> verciaCleros 

ar~istds.. En ese senttdo lO'S sacerdotes n'lextca se ""°5traron 

~te habiles al tratar de asi11111l..ir lo oue oueoios 

anteriores hdbian logrado aprendiendolo de los des.c:enotentes 

de aquellas civil1zac1ones, c~IMJ1ando st..1s costu.Ores de pue

blo nc"aada y barbara, con la •1ra de convertirse en lo que 

aas a.i>1c1onaron: ser los. a-=>S de ese -.inao al l"'l'.)oner su 

ideoiog1a .. 

CCJ111;0 ~ocios los d~s ntteoit>ros oe la soc1eoao de He)ll:1co

Teocc:nt1tlan, l• vid• df!l artesano g1r·aoa alreoeoor de la 

rel19101. úeo1an realizar t.ria serie oe cere.on1as neoeticdoas 

a vart~ ot05e'S que proteg 1 an a e-stos proouc tares en sus 

laoores. 5u ates pr1nc1pal era, cOft\O nel'tK>s visto, Cluetzal

co.at l. Que ndbla tnvencaao las ar~es y las c1enclas al que 

se festejaba en el ~ de B!..l~-1!~~· Aoch1quet~al era la 
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diosa de las tejedoras, y del a.ar, ta.bién de los plateros, 

oe los ointores, cie los encalladores y de los pluaarios. 

Xipe Totec, era el dios de los joyeros y dtos de los 

desol laoos, que se fes'teJaba en el -.es de !~~Llf?_eu--ª.l.!.Uli· 

Na.poat:ecuhtli era el sefior de los cesteros o pet:at:eros y los 

ie-ste JOS en su nonor se r-ea l i :aoan en el l9e"S oe ,!!!,2m_QU.L!.· 

Coatlicue, diosa ae la t:íerra, era prot:ectora de los 

plater-os y au,-it1ces y se le celebraon con granoe'!i ties'tas 

E!l'l el 9eS de !~~L:_r-n~l_!. Tlal1 y ~ihu\ eran protectores de 

los art:esanos en general. Tepoztecatl era el dios oel 

pulque pero Ccwbien Oe los pluaar1os y Chicon•u1-ltzcu1ntl1 

asi Cc:Mk> Naualpilli prot:egian a los lapidarios. 

Otros protectores de los plu.arios eran los dtoses Coyooa

hua'tl, Tizahu, Kacuilxochitl y Xiuhtecuhtlt que se festeja~ 

b.,, en el .es de i;s.tll.!.· Adecias se adoraoan a Macu1alcall1, 

Coyotl1na.huatl y Centeotl. En Pl -.es de ~.g¿:i:...eU er• cuanao 

los ar-tes.anos debian ir al temolo a preseotar a los dios.es 

sus utensilios de trabaJo para que, con el P•troctnao 

d1V1no, la producciCri Sdl1era muy bien. 

Al reai tzar todas estas cere.onias en t\Of"'lor de 

diferentes deidades los ar~es.anos persegu1an lograr que, 

•a.g1caAente, el esp1r1tu del dios les otorgara la anheldo.t 

Insptrdciai y guiara sus manos para lograr la per1eccaón 

de sus otJras a las Que deo1an, ca.o ....,,cionan Leen Portilla 
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•poner su corazCn endiosadoª o ~L_eo~L, que s19niT1caba 

prepararse para recibir a ¡a d1v1n1ci.:ad que le incroyec'tatla 

la inspir-ación necesar1a para la eiaboracíon de sus obras,. 

con lo cual las na.ria con gusto, con calma y ia aaterta 

prima le impri1niria "la flor y el cantoª, es decir. lo 

espiri tu.al i 13i. 

Hdctan cere.:::riias para solicitar los dones a los oiosEl'S y 

para agradecerl@s que todo hubtera resultado muy bienª En 

cada casa se colcx:aban un adora'tor10 al que .mtes oe 1n1c1dr 

cualquier labor artes.anal le ofrendaban copa} tres1na oe 

arbol que9ada C090 incienso durante las ceremonia~' oec.,pues 

de l"ealtzar el barrido ceremonial correspondiente. Lo~ 

artesanos del ~ª-.1.P..1!!..li. debtan abstenerse oe enJaban•rse la 

caneo=a, de oal"larse y de tener relaciones sexuales .antes oe 

egoezar cualquier trabaJo. Si no CUl"Cllía con toaos e~tos 

requisitos se oecia que su obr.a no !'":Kildr1a bien. por-Que se 

na.o1a vuelto ªtorpe, coJo en su ar~e~ lfl0rtec1no ••• • (141. 

4 con't1nuac1ai relatareeos co-a eJeGPlo del culto que 

realizaban lag artesanos a los dioses. el QUe celtc>Oraban 

los teJeaOres cie petates. que nos servirá para 1 lus~rar lo 

que, qu1zas de manera se9P.Jante llevaban a caco otros 

arte-sanos 7 segUn informaciones de Sahagun t15i: 

C:l dios f'Jappatecuhtl i. que era Ul"l tlaloque o .ayuaante o~ 

Tialoc. invento el arte de nacer petates y por su vtri:ud 
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nacian y cree:ian las plantas que servian de .aa~eri• priaa 

para el teJido, por lo cual él mismo se encarga~a de einv1ar 

las lluvias. 

Era IM.ly venerado por dichas cualidades, por lo que l~ 

artesanos petateros solicitaban de el lluvia y plantas sa

cri ficandole un esclavo que compraban en el 11110rcaao y 

adornaban para la cereeonia.. Le ponian en su -.ano un vaso 

con agua verde para que rociara con el la a todo-s los 

participMltes y lo l le.,,aban al te1'1(Jlo adornada con plantas 

de pasto.. Si querian hacerle una fiesta erl~·:fecn.as fuera de 

su propia festividad que era en el mes de ª-~-2Ul..!., 

dedicado a Jos dioses que ha.clan llover, el artesano lo 

debia solicitar al sacerdote. quien ya que al acep~ar se 

vestía ccwo si fuera el •ismo dios, y a 4!1 se le deaia rogar 

que favoreciera la casa del artesano con sus dones. Una vez 

ter•inada la ceremonia, se hacia una gran f 1esta a la qu~ se 

in~itaba al Sdcerdote y a 'SUS ayudantes a comer en agradec1-

m1eot:o a su solicitua, ya que el aios seguramente nac1a 

escuchado su peticiM y, al referirse a lo que h.ilb1a 

gastado que el decl• Que era todo lo que poseía, el artesano 

dC'bia dfM:ir que no lllllJJOrtaban todos los sacrif1c1os que 

htc1ere y si @l dios decidía darle laás o quitarle teda, •l 

asi lo aceptarta. úiespu•s de haber comido el sacerdote y sus 

ayudantes se aespedian pero la fiesta continuaba invit:andose 
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a ca.er a los parientes y vecinos. 

Se decia que los nacidos bajo ios signos de Q'tl3.:2Ql;.Q.J..Ü y 

!;,~~Ui. del calendario !Q..Q·U~-~.1., eran las personas a las 

que los dioses habian favorecido para reali=ar con habilidad 

todas las artesanias, s1 es que se aplicaban en aorenaer .. 

En el cac;o de que no fuera asi • no mere-cer1 a un•1 ouen.,:t, 

fortuna~ sólo deshonra.. Espec.ialrt1ente los p•ntores y las 

lllll.IJere<s labradoras de prendas de al9odCM'l 

podrian ser 111:.s hábiles, cuando nac1an na jo este s19no .. 

Otro signo favorable era el de Q~::.QLCVt>-ª.Ul. ya que ias. per

sonas nacidas bajo su auS4liCios tendrian lac1lidad pdra ej 

arte en geoeral .. 

Oracias a las cerettK>Oias prop1ciator1a~ lo~ artesanos 

podrian lograr que los dioses los javorec1eran COl'l '50!> dones 

lo que les desarrollarla la haoil•dad nece~ar1a para 

product.r 'SU t:rabajo. Dicna habi l 1dad fue ••y ponderaoa por• 

Las cr<.':nícas de los conquistadore<.> que canoct~ron lc11s oora...,. 

surJ1das de sus .anos, quienes observaron que contabctn can 

lftf.Jcna Ta.cílídad para aprender (16>. 

Ei ar~e Mextca. cond1cionado a las nec:es1daoes y e~1genc1a~ 

de la r'eligién se conv1rt1o en suma~t:e e)(pres1vo y muy 

realista. tn' algunos en casos cas1 terrible~ como en la 

reorer~t:ac1on que hacian los escultores de la de1dades y en 

los ropaJes y adol"'flos que portabdn, porque toda la 1ntencic'I"l 
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era de que impre-sionasen al pueblo. No hubo -..:h• libertad 

para la creaciCn original sino que se •endió Als bi.., • l• 

repet:icián, lo que privó • los artl!'Sal'l01i de i-..gin.ar Algo 

difer-ente. La parte positiva de esta condiciói fue qui!, al 

repetir sie.pN! las •isaas fo......as pudieron lograr loa perfec

cim en la aplicacit:n de las técnicas, ccwa dice Westhei• 

(17). 

Empezaban por aprender los jovenes artesanos de iOs •as 

ex.peri.eontados el arte tradicional por IM!dio de l• 

observación al realizar pri.ero sólo part~ sencillas de la 

obra. incre-.ent..-.do la dificultad con la eMperiencia, con 

lo que desarrollaban una gran -.aestria y eran capaces de 

concebir la abra i.aginandola y llevarla • cabo con aptt~ud 

y destreza 9 ...,.que apt:!gados sie-.pre a 1• regla9e0taciCl:l de 

su COlllJ>OGición dictada por lo-5 sacerdote"S, Y• Qc.HP la 

11Ctividad del •rtesano estaba condicion.ada par la religier., 

lo qUI!' d.t>a ...-. orden a la real izacián de sus obras y, e~ 

se ~reodta el trabajo desde ni~. toda su vida l.:1 

dedicarian a realizar ~ién 105 rit<K que, Coet> tte.os 

visco, los proveian de la. in'§flir.ación que nect!'§it.taan p•r• 

lograr la perfecciCn que procedia de la divinid.ad 9 no de 

sus Pn:JPias ccapacidades, 5iegUn sus creencias .. 

En la educación de los nilios ~>eica VetllOS la preocup..ciCrl de 

los sacerdotes porque aprendierMl las •rtesanias t:r.-diciana-
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les a las que les conced1an igual iraportancia que las arte-s 

~arciales y a la religic>-t, toao esto inti.a.-ente ligado. 

Tanto en el ~ª-.!m_~~. escuela central del recinto cere110nial 

a la que iban los ;,¡jos del tlatoani, de los dera.:l'S seftore-s 

y los ntl'k>s especialnente seleccionados de la ciudad, como 

en el ~~~!.l.!.. que f?ran vartas escuelas dentro de los 

s.~Ui.o. o barrios y el t;Jdl...f.ª-f:tlLl o c•s.a de cantos, los 

n11'\os se 1amil1arizabun despues de la educacion no 1oNaai 

recibida en el seno del hogar, con var1os aspect:o-s de la 

cultura y aprendian tcx:io lo relacionado con el ce~tal, 

el que for.taria parte lnseparable de 5IU vida. 

escuelas ingresaban entre ocho y diez al"os de edad y se 

quedaban en ellas hasta que S<illian c090 jóvenes •dultc..-.. 

pr~"Parados en las Tor...as religtosas, guerrer•• y artl9t1ca~ 9 

tanto en lo espiritual <el significado ,....ligíoso d9 la 

vida), c090 en el .aaterial <aprender las t•cnic•si que 

necesitaban para el ~Jor desempet'kJ dentro de la sociedad. 

~bla jovenes que mostraban vocaciCn par• la guerra. otros 

que pose1an habilidad para l• producciát •rte~•n•l y otros 

mas para el sacer"docio por lo cual, al prepc1rarJos en todos 

los aspectos su educaciát era tMJY ca.pleta, aunque por su 

vococ1cn los dedica,..an una act1·,,,.1da.d especifica sola111tente 

i1Bi. 

úetras de toda esta formación, dirigida con es19ero por un 
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grupo especializado de sacerdotesv encontr•eos low 90vil .. 

poi i ticos y economices del gol:lierno que •segur.O•, a triav!Ps 

de l• educaciál y del cert!'9D1'1al religioso. l• reproducción 

del s1steaa, con lo que det>ia continu•r el poder de l• 

dinastia que ellos llaaaron, CCMllO heeo!i visto, 1• tr.-.:tición 

tolteca o E2.l~ayo!J.. 

61 



"EL &uEN OFICIAL HECT.NICO 
ES DE ESTAS CQNl)ICIONES 
QUE A EL SE LE ENTIENDE BIEN 
EL OFICIO DE FABRICAR E IHAGINAR 
CUALQUIERA OBflA, LA CUAL HACE DESPUES 
CON FACILIDAD Y SIN PESAOU111<€ 
AL FIN ES tt.JV APTO V DIESTRO PARA 
TRAZAR, ~. CflDENAR, APLICAR 
CADA CDSA POR SI, A ffiOPOSITO. 

EL l1AL OFICIAL ES INCONSIDERADO, 
ENGAllOSO, LADRON V TAL QLE l>U'<CA 
HACE' OEIRA PERFECTA". 

S~AGUN. 

4. LEllCACIC»I DEL ARTESANl DENTRO DEL CONTEXTO SOC:IO-ECONO'll-

CO tEXICA. 

La est"ructur• econcmica ~xic• 99 basó, ca.:> her...o11 visto 

ant.erioreente,. en la ~ricultur"a que se co-c:>le.ent:aba con 

En las china.p•s (1) y en tierra f1riMt se cultivab• el .aiz, 

que fieQUia siendo en el S. XVI el princ1pal •lieento prepa-

rada en 'fo,-.a de tortí l las,. taaariles y atole. Se ca.pl~ta-

ba con el fríjol, la calabilza, el t~t:e, el chile,. el 

_.,...,to y otros producto"S. El nopal ~rvia de •l i.ento 

proporcion.tl• lS'I• bebida l laaada agua 1aiel,. que cont:M>a con 

propiedades nutritivas de gran valor y que al fermentar se 
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canvertia en pulque, liquido eaillri~ante que t.mi•n we 

cansu.1a; de las hojas 5e extraía la fibra, swaa.ente Util 

en la fabricación de textiles y la pulpa servi• de alimento 

dulce; se co.ian los gusaoos par.isi tos y la cochinilla se 

utilizaba como tintura en lm¡ te>Ctiles <2). Cont.o.n can 

a.n1-.ales doaesticos Que cet>aban para coaé'M'elOS C090 el 

guajolote y el perra, el que era enterrado junto a 105 

a.Jertas coeo oTrenda y acompat\ante al -.as ali.A. 

De la caceria obtenian aniaales coeo el venacJo, la liebre y 

el conejo cuya car"'ne les servia de aii111ento y las 01eles 

ca.o cobertores o capas.. Ade.as cazaban varias aves ca-o 

~tos y codoniices empleando el arco y la flecha, la cert>a

tarna y redes fijas y .twiles. Esto se habia convertido en un 

deporte de los iti..Q.illl!J., dentro del cerecaotllal rel ig1oso .. 

Pescaban varías especies de peces, ajolotl!"S y r.anas con 

an:!uel0§ 9 tridentes, lanzadard~ o ~tll y redes. Por .-ec:iío 

de la recolección abtenian plantas aliaenticía,. en abllt1dan

cia, <ilSi e~ larvas, huevos de .O'SCo y alga• de los lago'!i .. 

Los 9ell(iCa ~liz.aban un intl!'nso ca.ercio 1nter1or en base 

•l trueque o intercambio por" lo QUe h.ilbi<il varios merc:Oid0'!5 ein 

l• ciud<M! co9a el de Tlaltelolco, O.O Huitzilapachco 9 O. 

At:c..,a~zalco. de Xcx:hi•ilco. de Cu•uhtitlan etc. <~I • 

los cualeos l 1egabM1 .erc-.deres o ~t!.!~~ y •rt~ con 

todo tapo de m?rcader"ia'5. En la organizacicn del •i!i90 
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h.t:Ji.• regatones, jueces, topiles o pol1cias .. Se celebraban 

c-.ia cinco djas en los menos u11iportantes y diario, en lo .as 

grandes. Silbeaos por' los cronistas que toda tt"ansaccii:n 

comerci•l se debta efectuar en el los por raza\ religiosa 

para CtMIPl ir con el dios del 199ercado. En el S .. XVI se hab1 a 

coeenzaoo la utilizaciCr\ de cierto tipo de .-oneoa ca.o setai

ll•s de cacao., n.chuelas de cobre, .antas de al900Cn" oro ae 

polvo o ciertas plu.aas ~ las que le conferlan gran valor. 

Ca.o ei...-plo de e-sto podeeos decir que un !!,i...Q!..l de se•i l lA'S 

de c.-cao <equiv•lente a ocho •ili ~ ut1li2..aa par• el pago 

de v•rios c--...tillos de oro. Ade-ads se le cons1rieraoa 

~ fraccioo.ari• d9 la• Ma11t.as de algodcn par lo que un• 

wt.a grandf!' o g.._!ACht li er• el equivalente de 65, E» 6 1~ 

Se9ill.as de cae.a c~diendo •l t.a-...1\() de l• -.anta (4i 

lo cual no er• a.iy exacto, pero servta par~ si111Plif1c~r la~ 

operac i unes .. 

-.ercado eran aty variadas: 11"'1.Jt•s, verdur•s y legu.tlres, 

ca"1e-, setailla9 deo todo tipo, hierbas -.ed'c1n~les, herr~

•ientas de v•rios aateri•les, a.-..9, ~lfareri•, c~te~t~~ 

jdrciería, ai:Jjetos óe Metales preciosos, te•tile5 y có~aras 

o sandalias pet•t"e-s y ••ient~ o .!'=.RtlilU.• •ateraal9' de 

construccíón,. at:Jjetos de cuero, hu~, aadera y .w.Jchag, otras 

cosas .as,. todo expuesto por grupa.. en hileras que guardabMl 

Wl perfecta orden. 
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El co.ercio e"terior estaba organiz•do por lCK pochtecas o 

coeert:iantes quienes se llevaban • lugar"'tHi lej~ toda 

clase de .:!rcaderias que obtenian eci el Altipl.ano Centr•l 

ca.ao te~tiles, -.antas de piel de conejo, v~tidO'S de lujo. 

joyas de oro. cobre o plata o de piedr•s precio.a•, 

cuchillos de obsidiana y de pedernal, cochinill•, yerb•s 

medicinales y objetos de •adera y que regresaban con 

cargamentos de ~M~b...!.b.YU~ o jades, cri!it•l de roca, 

Allibar, conchas y caracoles de var1as clases, pieles de 

jaguar y de pu.a.a. cacao, algodón y plu•as de varias aves lo 

cual se habia obtenido en base a interca.nbio. El tipo de 

.ercader1as que traian era pensado e.is para los grandes. 

sel5ore'5 o ai..e.!.lila. que p•r• 1 os ma_9Lb.l¿]!l.!i.n o gen te del 

pueblo. 

Otro renglón i-.iortante de 1• ecOllOMi• IM:?)( 1ca Tu• el tributo 

que en gr..,des cantidade5 provenia de la'5 t1erras catiauista

das y que co1u¡istia en productol§ al i.entictos, -.atería• pri

-..s y productos elaborados tanto para el uso cotldi-ano ce.o 

para l~ festividades religiosas o suntuario. En términos 

genera~es pod~ dectr" que la funcion del ~iste6.I t.r1but.a

rio fu• politica, puesto que el gruuo dirigente t!"f"'a el que 

tl!flta poder y uti l 1zaba este renglál económico Coml fuer":za 

de cantrol,pero en gran parte para su propio Def'teiicio. El 

tribUto, se ~leo para el sostén de los Q!QL!.i.!Q.. y tlatoa.ni 
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con los deeas !e_.E.~~l..Q· del personal dei k~~ o palacio, 

iocluyendo a los artesanos; para mantener el ejercito ~anta 

para ve~tirlo C0$0 alin.en~arlo y proveería de ar~as; para 

todo el cere.anial religioso y además se efftpleaoa para las 

obras pt.iblicas, por lo que la ciudad estaba cada vez meJor 

urbanizada y su sustento dependía cada ve: mas de los 

rec:ursos que provenian del extel"'ior. El excedente cOf'l oue 

se podia contar se llevaba al .-ercado para efec~uar transac

ciones y los articulas de lujo ten1an un valor muy alto. Las 

reservas se conservaban en las bodegas del tlatoan1, en el 

palacio y servian en casos de grave neces1oad como por e)em

p lo, al escasear los ali-.eotos se utilizaban para dar de 

ca.er al pueblo como sucedió por ejet11Dlo, en el af'i;o de 1~ 

d.C. (5l. 

El tipa de tributo se basaba conel1ciones 

cliaatológica9: De tierra fría se obten1an productos en 

parte si•i lares a los que se encontraban en f"\e)(ÍCO-

Tenochtitl.an. De tierra caliente se r-eciblan producto• ff\Uy 

dlferentes .. O@ origen ~ineral proven1a polvo d~ oro, 

plata, cobre y piedras setaifinas y el liqu1oalftbar util1zaoo 

C090 1nc1enso en l•s ce~l.:l-9 religiosas¡ de origen ani~l 

se recibtan pieles de Jaguar y de otros an1•ale~. plumas de 

diveNias aves tropicales, en varios colores, asl como 

cajaro5 degollados para el ritual, agutlas v1~as y otras 

66 



aves posible.ente para el jardín zoológico que teni• 

Hocte~uaa y variados caracole9 y conchas de aar que !Mlrviilll 

para los atuendos; ae origen vegetal fueron el algodón, 

aprec1aoa fibra para la indu~taria y otros 1in~. que se 

requer1an en pacas y c:a,..gas, aunque ta.bien en for-.a d• 

prendas ya elaboradas y el cacao que, ca.o he.os visto, se 

ut1i1zaba coeo .arleda, pero era muy apreciado taao1én ca.o 

bebida arc::mat1ca de grandes prop1edaaes. Otros productDS 

eran la •iel de abeja, la cal, el papel de arbol ~-1!!.l y el 

b•rnt~. 

4. 2 !;:~~'ª-º ~ ~ !~c.!:ª-. ~ ~IJ...!.~UQU J!O-Slll· 

La organ1zaciai tribal que tuvieiron los mei>ocas de&de su 

11egada a ,...xico-Tenoc:htitlan dió pdso poco a poco a lo que 

Sous~elle lla .. , en COMparacián con 109 sistemas oe gobierno 

l!Un:IPeos •una m:Jnarquaa aristocr~tic:a e impe,..i•l 1sta ... Otros 

autores ca.e> tterceoes 01 ivl!ra la c:atalOga ca.cJ .. '50C." tedad 

ser"vil precap1tal1sta" (ó). No concuerdo con esos puntos cie 

vista porque pienso que no se puede catalog..;¡r el s1iste..aa 

pol,tico -.e-~•ca dentro de ningun otro c:a111pletainente. aunque 

enconCM!eOS ele9entos de a.bos en io l. Por el afán •1111pan~10-

nista9 l• estM.M:tura _.Mica se h.t>I• vu•l to wuaa...,t• 

COllpleJa donde el tlatoani era due"a de vidas y h•cil!'flda6 

con lM'l poder enor..e sobre la p0blac1on y .as aún, sabre los 

tributarios de las regiones soJuzgadas. Por lo t~nto. l• 
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tenencia de la tierra era regulada por el .a~illKl gobernante 

quien, junto con sus ayudantes o !_gl:~Ui.!J. forcnaban el 

estado. SDfitenido por los grupos productores. 

El ~ Uatoah_ni.. o gr.,, se1'or Hoctezuaa II Xocayotzin 

representaba no sólo el supre.o gobierno terrenal,. sino 

ta.tiic!n el divino y era adeMás el !1-ª..~~_yh~U o jefe 

~>c:ilkl de los_ guerreros, con lo cual tenia todo el podef" 

!labre las tierras conquistadas. Era el un1co que controlaba 

l.as tierr•s de la ciudad, las que podia distr1bu1r c~o el 

caosiderara conveniente. Para su uso particular tenia adJu

dicacias las que eran l laaadas ~t9Utll.J.._ Utl~ª-l!:Ll!. o 

it9'1~l in~-!~• según dice Bartra <7> que le servtan P•ra 

el aanteni•iento del per-.onal bajo !M.I .ervicio, las e.pleaba 

para gratific•r a ad•inistradores y guerreros que hubieran 

realizado acci~ meritorias y tenta el derecho de heredar

la5 a MJS parientt!S, sí asi lo juzgaba pertinente. L& ..

guía en jerarqut.a el ci n~....Q<l_!l quien fungi.- COfllO §U suplen

te, pero a l• vez era el iuez supr"'C?mO. administraba los 

a"!iUMtos religiosos y era asistido por dos juece• -.ayore•, el 

t!'J.i~..!H!..bu..-ªliil!.9tlª-O y el .tiLoc:J.~~º-ªll· 

Las tierra• cuyo producto li& etmpleaba p•ra .antener ~l 

palacio o iecpa.Q. eran las l~'2!1.2Llk que eran trabaJadas 

por loes ~~Q.í?Q..!!Q_g~ .. La casta sacerdotal era muy importa~

te ca.o he.os visto anter1oraente por lo aue ten1an sus 
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tierras especiales para el sostenimiento del grupo y de los 

tec11p 1 os 11 a.ad os i~.t!tll.!. o ~....Q!l!llltlL!.· 

Los guerreros por su relaciC:n con las divinidades er..-. 

t..Oien caosiderados esta.Mento especial dentro de la organi

zaciái social Mexica. Contaban CCW'l un jeTe de alto r•ngo, el 

!L!c.....QC_~!..J;~L o general en jefe y el J:.L!~~i;s~!., jefe del 

an;enal. La regla era que uno de ellos debia ser guerrero 

de profesiCn. Segu1an en importancia dos grupos de guerre-

ros, los f;.'U2Y.b.t;;.b.LS.t:L!.m.gc-Ali y los ~9..!!!!..11.., quienes se. hablan 

distinguido por su valor en las batallas y habi.an c.apturado 

innu.-erables enl!'flli1gos qu@ servirtan para el sa.crit1c10 hu1na

no. 

Ellos eran los caballeros aguila, que como insignia llevaban 

un casco con una cabeza de dicha ave y le rend1an culto a 

Huitzilopochtli y los caballeros tigre, ves~idos con piel da 

que .adornaban a Tezcatlipoca. Estos jóvenes no 

pagaban tributo y para su sustento se les dechcaban las tie

rras llaaadas ~ª-.Q!J.~, que estaban localiz•das .., las 

provincias sojuzgadas y eran trabai•das por los ~~~~. 

~ricultares al servíc10 de los Qi.Q.ii!J.Q• Con el producto de 

dichas tierr•s se cubrian los costos que ocasion.ilbtUl 1•• 
frecueintf!!i guerras. Los c:ie9as soldados o guerrer~ eran los. 

lla.ados ~~'=!.lb.!!ª-' quienes si en un l.apso de da. o tres 

b•Callas no llegaban a capturar ningtin ene.190, 
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destituidos y enviados a cultivar la tierra o a producit• 

•r,esanias .a los J;~ili.!! o barrios. con lo que se 

c-.nalizaba a la gente no apta para las artes marciales y se 

h.acia en es. fortail una depuraciál para for~r un buen eJér-

cit.o. &roda dice que cada vez era .as dificil para los ma~-::. 

~e~Liin lograr puestos muy altos como guerreros. ya que 

l!'Stos eran .._.y cotizados <B;. 

Los seftores o ~!..2.Ll.UIJ.. pose1an las tierras dena.inadas 

Qi..11-ª!.i y los dignatarios o ad~in1stradore5, los t_g~-f:~~. 

las !e-f..l;!btl~li· Este grupo gobernante ~stdba for~ado por 

personas que pl"'OCedian de la estirpe tolteca. pera hdb\a la 

oportunidad a la gente del pueblo ~4ª..b.~Ul!!. de lograr 

puestos i-.portanteg dentro de "9• jerarquia cuando por oa.t.J'.5 

•éritos el tl.a~a.ni •~i la. h.abi.a distinguido, sólo ~l •i~ 

si debia ser .-scogido dentro de la fa•ilia dinastica. 

El huey E!...12.i~li o gran .ayordc:MKJ, t•.01én recaudador- de 

tributos tanto del eKter1or como del interior, era el 

responsable de las bodegas de palacio. Hl in1c1arse la eM

pM"ls.iál noebrarnn c~da vez a un ~ª1.Q..i~':!.! Menor • que fuer'° 

a gobernar y a recaudar el tributo a todas law tierras 

conquistadas, qui~ t..t>len podía ad•inistrar l• justicia, 

contaba con el uBUfructo de ti.erras y era ec;.cogido por el 

tl•toani entre lo~ mág valeroso9 y honesto9 hombres de la 

ciudad, y les recOCMMdaba, al realizar la certNeC>nia de 
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nc..t>raaiiento, que se portaran coeo padre1l y protectortt-S de 

esos pueblos, per<> al •is.o tieMJ>O fueran 1ír-.e5 para 

•anteoerlos sujetos a ellos-

En la estrati"ficaciC:ri social tae)(ica deb~ 91encionar •l 

el2..f.h.S~~ o ca.nerciante dentro de una cias,e inter-.edi•1 auy 

apreciado debido a que con su actividad cooperab• al 

engrandeci•iento del Anahuac, i9) par lo que cont..Oa con 

cada vez .as privilegios ca.o tierras que lt! eran obsequia

da~ por el tlatoani en pago a los 1recuentes vi•J•s d~ 

coeercto que a la vez eran de inspección y tambien recib1a 

toda cldse de regalos .. 

L•s tierras ll•ns.adas aitg..gtlULli. 1;..21.f!u-1.UU!. ~rv1an par"a 

el usufructo de los ~,-S~t¿!!,Ui...n. o bien 1 CDftK) los l la•a 

Mercedes Olivera, •ca1npe-sinos subyugad01i" (l~i que vivían eci 

los barrios o calpul..!.!..Q• E-ste grupo tenia la obligac1C:n de 

pagar tributo al estada a traves de las cosechas que eran 

recogidas • veinte tamiilias por" lo f.~!g- .e~~IJ.g o 

recaud.adores locales, quienes los llevaban •l NS.'ilL~ 

e~~~ y cuando se concentraba la producción de todos los 

bar"rio~ .. se entregaba del !}~y ~.lP..ll~L quieti la guardaba 

eo l•s bé>degas del tlatoani para la distribuciQi post•rior. 

Otras tierras que habia en los ~~l..5!12 eran l~s deno~ina-

das mU~~_.lli que eran trabajadas por los ~SJ!.Q.!!.!Ull.. En 

elias se debia cultivar el naa.1z e<54Jecial qu• er• utilizado 
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para hacer las tortillas o !~QQQ.2 duros que llevaban 

consigo los guerreros porque era un aliiaento durable y tacil 

de transportar. Los i™1'J'!U.J:lWi. y los .t,ecoalJ..!l.i!'=-ª eran los 

que cultivaban unas tierras dentro de los c:alpuUiD., cuya 

producciCSi era eMclusiva para ser provisto el palacio o 

~-9?-aQ.., cultivadas por los ~~~· Habia ta.t>ién los 

i!.E:l..!!!a_it.l, campesinos que no poseían tierras porque eran los 

que habian venido de las tierras SCNnetidas por lo oue traba

jaban las ajenas y ca.o pago sólo pedían albergue y 

ali1RentaciOO y no contaban con ningón derecho, aunque podían 

ser reclutados p•ra ir a la guerra COfnO parte del ejército y 

si ca.etían algún delito, eran juzgados muy severa.-ente. 

Otro grupo eran los !.~~ o cargadores que trabajaban para 

los QO...fb..!~~ o cotr.erci.antes, los ~_JJ_j_~ o cautivo• QUP 

estaban en la reserva para ser sacrificados. 

teneaos a los !UtacoUIJ.. que eran un tipo de servidores aue 

atendian a un duefto ya fuera como cargadores, er-. trabaJos 

domesticas o cotno agricultores y a ca.010 rec101an casa y 

CCNAida y vestido' llegaban a esa condiciá'l por dtferP.ntes 

ca.usas; se vendian a si •isfnlOs en el mercado cuando les 

quitab• el gobierno sus tierras por no haberlas traba1ado, 

o porque habtan ca.et1do una Techorta por lo que debtan 

pagar a l• victiaa. o porque eran traidos de tierras lejanas 

para ser vendidos en el mercado; no podian ser revendidos a 
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iaenos que fueran -.iy pereZ01iOs o vici050!l• en ese c•so los 

caeipraDan para ser sacriTicados por eJe.plo9 los 

artesaf"K)S ., los cuales no era t:an frecuente que .- les 

otorga.sen prisioneros de guerra. ca.a • iO:: ei.Q.!J.lln.· Era 

obligatorio tratarlos bien y lo~ cr-onist•~ na<§ dicen que l• 

condicic:r. de esclavo era sólo teagoral y no era heredit•r1a. 

Los QMJPDs productores vivian en cond1c ione<S ia.JY 1 i•i t:•da .. y 

debian content:arse con -.iy poco ya que no abtenian M.s que 

lo inaispens.able, por lo que eran irugales tanto en. c011tida 

Cc:Ji90 en vestido y en su Tora. de habitac1er.. 

La aayor parte de esta gente vívia en los .Ultipl~ 

cu.At:rc ~~ o distritos de la ciudad. Varios autores han 

tr~t.00 di! definir •l calpull!. ca.o una unidad con aigunas 

caracteri5tica• de clan. ca.o Piftd Chan dice que •er•n 

clanes .-,¡laterales con tendencia a la endoga•ia, 

fuerte91!nte lt'Stratificados con divisiCS'\ del tr.t.ajo y 

t~rritoraalu ill>. La propiedad de la taerr• era colectiva 

y el usufructo er• individual, se acost...-brab• parcelarl• y 

dividirl• para repartirla entre varias ia•1i1as Que la 

podi.a.n Mred•r y solo •í no se ~r&b•j.Aban por tres •l'kl•. el 

estado la r@Cc>gia para otorgarla a otras fa~ilias Que i~• 

sol~cit•r.n. 5u jeTe era el calpui iec y quien aandaba con 

l• ayuoa de un consejo de anciano4j¡ o ~~LJ€_, y coeo cada 
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uno tenia una deidad protectora se levantaba un teenolo en su 

honor y se nc:Mlhraba un sacerdote. Las fa~ilias se agrupaban 

en dichos barri05, vivían de la agricultura, ellos mt5*:Js 

canstn.1ian su• casas. En el S. XVI había algunos calpult1n 

especializados en la producción artes.anal, donde trabajaban 

ei.Qi.J.i.iQ.. sin tierras o tlaylotlagJ¿~ realizando artesan1as. 

4.3 S!.. u::~JIJ.Q y ~ P...Qo;-1.QQ!l gfJ.. ~ zo-fi.gd-ª.ft· 

En los inicie>5 del desarrollo de la civil1zacion ..exica~ los 

artesanos que heredaron la tradición tolteca se encontraban 

en Cul~an, Atzcapotzalco y Xochi•ilco, principaltnente. H 

.edida que prDSfleraron y se hicieron mas poder"osos tr~Jel"'on 

a 11exico-Tenochtitlan a los productortK artesanales de esas 

ciudildes. Igual.ente hicier"on venir a otr~ de tier"ras ~~s 

lejianas que sao destac-..... por trabajar" con tMJCh.il calidad 

ciertos .. teri•les coeo la plu••• la cera~ica, o los meta

les. lo cual hizo que pronto contara con un• ~ayor variedad 

de artículos de mejor calidad y cuya elaboración estuviera 

realizada con el -.yor cuidado, bajo el contro de la clase 

d ir1gente. 

e.a-> pc:JCÍe90S iiaAginar. una buena parte de la poblaciO"l !ie 

encontr~a dedicada a producir labores artesanales en los 

inicios del S XVI, aunaue no saberaos exactamente cuantos 

serian. Sin embargo, ,..r1na Anguiano nos infor.na Que un 
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veint.I! por ciento de la población de Huejotzingo \ñ.Jeblai 

er.n 4rtes.Mlos y Leen Portilla -.enciona "unos cientos" en 

"•xico-Tenocht1tlan (12>. lo cual nos puede dar un indice de 

l.a griln cantidAd de personas dedicadas a e-stos oficios.. Al 

•rtesano lo encentra.os en diferentes posiciones dentro de 

la socied•d mexic•: l> En el palacio, danoe se dedicaba a 

el.t>orar •rtesAnias especificas bajo las órdenes del 

tl•toani; 2) en los te111Plos, realizando lo necesurio par~ el 

culto y par• los sacerdote<s; 3) al lado de looS. e.9Shl*l..s.o€!. en 

la producci<Sl •rtes.anal para el intercaMbio conM?rcial; 4i en 

lCK s:a lpul ttn,, produciendo los objetos reQuer1dos o~r• el 

u90 cotidiano por tM1• parte y lo nec:esario para cu.ol 1r con 

l• tributacíá'l al gobierno pOr" l.\ otra¡ 5) en las pr"'Ovil'lcí•s 

sojuzgadas. dedic•dos a realizar objetos par• su propia 

ca&1nidad en general t pero euchos ta.Oiéon dedic.&d~ • 

Clll90lir con el tributo obligado en ter.a de articulas ya 

aanufac turados .. 

F-arece ser que ninguna de los artes.no~ debi• paga,... otro 

tributo que no fuera el ejecutar la abra y contab•n con va-

r tos p ... ívilegios, ·c-=-o obsequios que recibia.n C090 paga al 

entregar- s.aw trAbajos. Por lo tanta alguno. autores los nan 

colocado en un• clase-9 interlhedla, no tan ewplot~os CCMaO 

los d...Ws pn:J<luctore-s (13). 

[ie acuerdo •1 lugar dande realizaban su producc:ión oodeflla,-¡. 
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clasii1car:los en tres grandes gruposa 10'5 ~ •tM.nt11C• o 

11 pluaarios de l.a casa real• que trAbajaban par• el ~l•ta.ni, 

los ~tl!U.~2.0 !!fll_an tª-E,~ o •plua.rios del t.soro• que 

realizaban de las provincias so.etida.9 la• labores art.-..na

les que servir-ian para que esta'.i pagaran el tributo • los 

9eJt.ica y los ~tl!J! ~d.2.!~ o •plu..rios del ~ui..• que 

trabaJ-'iban para el pueblo en los barrios, tanto en oblatos 

para la vida contidiana ca.a en producir el tributo que el 

~ª'1ru:!ll~ pagaba al tlatoani. Ta.a.as ce-o base la .palabra 

•..-anteca'" que prcx:ede del barrio t-.antlclll, donde v1vian los 

pluaarios en Atzcapotzalco de quienes Sahagun nos infor..-a 

aue .ast se dividian <l4): 

!~ ~~· E~te grupo h.t>itaba en l.Js ca!ias 

grandes o pal.c-io de f1oc.tezua., d0t1de recibian los aliiraentos 

y -. cancentrillba en una sala del ,.¡._, l l aM-a.da 19.l.º-S.tl!J.., 

donde uten9ilia. 

nec~rios. Er.,., de vari•s especialidades ca.o los plat..

ros, pluaarios, pintore<S, 1_,idari09, gw.atistas, tejedor•s, 

looa que h.act.an .,.... y todo lo necesario para. la guerr•. Po

•ible91!nte no todos vivian allí, algunos solo irian dur•nte 

•l di• • tr.ab•ja.r y habitari.,, en otro lugar. Er..-. tr•t&doa 

con -..ch• c<Wlsideración y re.peto por todos, inclueive el 

•i990 tl•tC>Mli se dirigia •ello• can el trat .. íento de 

ºpadres y abuelos •íos• quiza.s en rec:onoci.•iento a l• l.t.ar 
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tradicional que ejercian. Cuando Hoctezu.. les enc•rg.t>a 

alglil'a tarea, sol'ª pagarles .uy bien. 

Ca.o ejeeplo de lo anterior, lee.os en l• obra de Tezozoeoc: 

Que en cierta ocasión tuvieron que real izar W1• e.cultura 

para e1, quien quedó tan s•tisfecho con la obra que, ~ 

a9radec1•iento, les obsequió dos -.anta~ delgadas f in•s de 

alQCJdCn. dos cargas de cacao y dos e5C.l.avos Que forw.ab.a11 

parte de ..., tributo recibido de la huaxtec•, lo cual no era 

nada de'Sprec:iable ca.o pago en aquellos tiempos \15). Esto 

nos a.aestra una Ter.a en que se ecaipleaba el tributo que 

llegabd a tilexico-Tenochtitlan. Si los art~.anos cua.plían 

b1ert can su trabajo eran dispensados de 1r a la guerro, pero 

si no era asi, se e~pon1an a r"'eelbir terrible castigo del 

diD!i Te::catl ipoca por lo que se es.ieraé>an en red i 1 za,.. 

tr.MlaJo lo mejor posible. Esta foraa tan s.upeNitic1osa iba 

-.,y ae acuerdo con un puei:>lo tan rel19ioso y ooligaoa a 

Jos ar:.es.nos a i;rabajar con un veroade,..o control oe ca-

l id..i. 

Pode.as ver oue oor una parte. h•bta gran neoc:esidad d~ 

9allU1•ctura. tanto en cantidad ca.o eon calidad. lo Que ~ 

habi• incrementado debido •l lujo y esplendor de q,_. .. 

rodeado ttM\to t1octezuaa ca.o Jos cie9.&s QJ...E!.lll~ y k!~tl!!H 

por ot,..a parte, pode.as observar Que se habta J leg•do • un 

a 1 to grado de espec 1a11zac16n. F«>S i b l eeen te se h.a.c 1 • un• 
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selección, escogiendo • los artesanos e.is hcibi les de los 

sª-.!Q.yl.!!..n y del exterior. los que §e les llevaba a trabajar 

per-..nente9ellte o par temporadas al palacio, CCW'\ lo que 

esc•labain • otr• posiciCsl, dedicándose eKclusiva.ente a la 

que se utilizaba pa~a el culto 

rel igioso9 pero c•da vez en 'far.a ..as suntuaria, con gran 

despliegue de riqueza y finura en la elaboración de los 

objetos. Es interes..,te M!flcionar que los mi'5490ti parientes 

del tlato.ani se reunian para producir arte;anias. con lo 

qu• se observa que el tr.tJajo artesanal era •Preciodo por 

todos los 9e'JCica, no it11Port.ndo el grupo social d} que 

perteneci•ran. 

~--1P.i~ª-!l ~-ªJJ..!_eca. No sab~ donde se lcx::al izaban 

todos los grupos de arte-..now. especi•listas en los alrededo

res del 1.go., p•ra •lguncm Cr<:Wlist'o1w. aencionan a los 

e~ Atzcapotzalco, a los 

plUAaritl§ en el barrio de AaantJa, a len pintores en Chateo, 

• los l~id•rios y aadert!r"011. en Xochifli )ca y TeKcoco y a 

los olleros o cera•i~tas en Cuauhtitlan~ aunque no se puede 

asegurar si h•i• ú9 •rt~o• d• cada espec1alid•d eo 

otros b•rrio• dentro de M••ico-TenochtitlMl. Gib..an dice 

que. o11lgunos se establecían prefer-ente9eflte donde conseguian 

la .ateri• pr-iaa. c<MKJ los cesteros, que df!Pbí•n vivir donde 

habi• el tule 116). 
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Habi• pre.sta.os por convenios de •lgun• lcx:•lidad con 

He.xico--Tenochti tlan y ade..i.§ ge tratan a gr"'tJ4)0S .-.t•rvs de 

especialistas de las provincias que se ..-..cD"ltrabAn bajo •l 

para uso exclusivo de Hoctezuaa que fueran traidos de.de 

Cholula segUn ca..en~a úi•z del Castillo (17> de l• region 

a1ai.teca-puebl•, conquistada por los 9e'>eica. 

&i!!...l.e..!::!L!!..!h •lguna. dedic:ados oe tilMIPO completo a l• aa-

nu~actura de artesanias para el pago de tributo del barrio~ 

otros realiz..t>Na los objetos que necesit.t>an la poblacicr'\ en 

cesteros, los tejedon!!'S, etc. Otl"'OS .a• qu1z.ís c<Mllb1n~~m 

1• producciOO •rtes.nal con la agricultura, aun~ en los 

Ulti_,. tiempos la -.pecializ.ción •rt9Sanal ocupaba e~• 

.vez a w personas, pu1PSto que e><ísttan .f.illpultl!l completos 

~ artesM\0§ en la ciudad. 

En las f .. ilias todos los aieebros particip.t>.an ..,, la 

elAboracidn d.- •rt~tas segün su ec:t..d, .. Mo y c.-p.c:id.ct. 

Los ni~ y los jóvfPOeS aprendi.an de sus .. yores y la• 

l«:>ores se realiz.t>.,, en las casas, las que """''.,, a ser 

~ros talleres t .. iliares. 
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4.4 Los artesa_~ ~Y.!!. ~..!.. ~...J..tli..Qª-.Q .. 

AwlQue el objetivo especifico de E?Sta t~is es la r.MAa te;c

til, consideré necesa.rio asentar en estas pciginas bl"'eve~te 

¡.._ otr~ variedades de artesanos,. para enfatizar la i11por

t.ncia de los prodoctores y ta.t>ien para enriQuecer la pre-

sente investigaciál .. 

La produccién artesanal era tan afllQl ia Que se nec~1 taban 

v.,-ios tipos de artesanos que trabajaban con .. ter1ales 

di~ y con gr-an h.t>i l idad. Los cr-on tstas nCJlllWbran 

alredecfor de treinta, algun•s sencillas, o~ras .as coapltca

d.-s., per-o en ~ se not.t>a la creatividad, aunque er""an dt

setLadas ca'l el fin tMP ieg.r~ar • loa dioses y se repet1an 

Sl!gtin la fU'lei.ál a que debtan de ..er dedicad••· 

A los ar-tes.anos indígwtas no l•• d.uios el nombrw gtM'l•rico de 

!12.ltgc.-A porque no sabeeo• •i se aplico .., general • todos 

los productOf"e'S o sólo a algunos de el los, lo~ que el•bora-

r.iM'\ los objetos -.-.tu.arios y los religioaos. Sana9Un los 

11 ... oficiales pulidow y oficial~ Mee•nicos, ca.o 

vi~ Anterior81!nte, pero cada lMlO tenia un na.bre en 

n..tluatl confor911! a su. especialidad <18). 

•) PintOl'"e9 o !~......!::!.i.lQ.. que eran la -..yori• un grupo de 

hombres que no cOlltab•n con tierr•s, por lo que we dedicaban 

a 1"11 pantur• de los codic~ o libros con 

p1c~ogratic• e ideografica en los que se relataoan los ritos 
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y c:ostu.t>res que se dedicaban para que tos s-ac•rdot

educaran a. los jóvenes en l~ tradiciQi. Hsiai590., h.-bl• 

•rtesanos que decoraban ccai pintur.a l•s p•~ cM 109 

palacios y los te.pios utilizando diferente. coJortK y 

procecii•ientos .. 

b) Escultor-es o t1Ci9:!.!.SY...l.~ Qt.Je tall.t>an abr•s de bulto y de 

relieve sobre p11!dras duras oe di"ferentes ti.pD'!I ~ l•• 

cualt!!S se representaba a los diferentes diose1. o oerson~je-11 

i11Portantes e iguai9ente realizdban lapid•s con.e90r•tiv•« 

con fechas y Tiguras de sus gobernantes. 

c:i Lapida.rios o l,1-atecgue que trabaj•ban piez.as 

pequel\a~ en piedra COll9D vasi j•s• Aasc•ras. ef igi~ en 

.. ....,1, b•salto, jaspe y otras piedras duroi!l5 ca.o el v1ctrio 

volc..,,lco u absidi.-na. 

d> Sl!eAti•t• a i;h.!lthiuhtlatec!U!~ que t•llabao abj•tos de 

9D'Saico de piedras 'M?9ifinas para ioy•s y otro. obj•tos d9 

ack>rno ca.> pectoralP5., col lares. orejeras, b«'zotes, Mli

l lqs,, pulser.-. y •jorc.as.. Copiaban de l• n•turalez• 109 

eotivu. de l• flora y de l• fauna que lol!il inse>irab...-i obra~ 

.. tiliz~ac o realistas. 

ei Pl...-.rios o M!!..!f't•c~!. qu@ rectbian la .. t•ri• pri ... 

t•nto de zan•~ fri•s ca.a de tierre c•li.IPflte. sobretQdo de 

los trqJ1cos, en foraa de plutaati. di fert!Hlte-s •v•il en 

varied-.d de colores& con ellas r-e.ali.z.t>.,_'n luj0509 PIN"l..tChos, 
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ab.anicos 9 .adornos de ca.pag o 11 lmatlL, de las ~ti.-entas 

.., ~•l y O. la• s.andalia.•t hactAn escudoc; (CCS'l diversos 

.ativ09) y ...,ifCH'Wle~ de la. guerreros. Est• artesanla era 

-..y apNICi.Mta por el tr.t>ajo tan fino que se podía lograr 

can t.,, vari•d•• pluaas, a-.í ca.o por el colorido Que se 

lograba C!ll -.Jltíples coN:linacion~. 

f) Orfeb.....,. o ~4!,.._o;,.yU~~l.:!i que trabaJaban el oro,, el 

cobre y l• plata. Realizaban joyería de todo tipo de gran 

c•lidad y variedad d• ditienou, ~ veiices c~inado~ con 

p1edr•• ... &fina•. Ll99ar'QM a f.abricar •lgun•• herr.:u.1entas 

ccmio .agui•• y h.chuela• de cob.-. que utilizaron ce.o f80'1eda .. 

En tt5te grupo encontriUM>S do• tipo• de arte"5donost el O,¡¡t1hc

j•• que trM>ajtaba el metal h•ciendo l••ina& o al.u.bre y el 

aJu•tador9 •• d11eir, el que di!M!"aba lo~ objetos ya fueran 

hueca., 1 .. tnAdo9 o de filigr.na .. 

g) Cera•i.•t•s o !QS.h ich!J!l}_gtl quienes trabajaban el barro 

-.olde.lndo varios tip01i de vaGijas, jarras, olla~, M:Jnajas. 

incensarios y otras pieza• tanto p•ra el uso cotid1.no 

ca.o para el ritual y el culto de lo• .uert09>, por supuesto 

p•ra egtos do. últit1Ds UtiOS er•n las p1ez•• -.is el.-borada5. 

tgu•l-.ente fueron h-t.bi le11 en lograr gr•nde11 figur•• huec•s 

can efigies de dioses, s.cerdotes y guerreros. 

h> Cesteros y petateros que teJtan canastas, .1.sientos o 

is..R~ .. !J.i, petates o esteras <las que servian para dor•ir 
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colocándolas sobre el pis.al, los f.o!.f.~ll~ o port..bultos y 

otros objetos •as. 

i / Garp in teros o !1..2~ ... .ÍD...9.Y..! 9':!2Y..h?U.in¿ que con aader•• de 

varias regiones tallaban bancos. instrumentos i'M...151Cales y 

objetos para construcci'7l. ademas que con v•rios t1petti de 

caiaba~as hac1an charolas, ~!...f.ª-!:e2 o vas1Jas, ~;_QTI~~~ o 

vasos, garrafas etc. oecoradas con colores y d1buJos. 

Otros artesanos trabajaban ei hueso, la concna y lo~ C•racoles 

para ~gos de abanicos, oe1nes y obJetos cere'QOn1ales de 

gran calidad. Los ar~es.anos de la reg1Cn del golfo et""an los 

que hacian los ~jores objetos con estos l"Qater1ales. 

Habia especialistas eci pieles ae aniaales e~ el venado, el 

coneJo, el Jaguar que iaanufacturaban cobertores o adornos 

para trajes o los traJes ~isanos con dichos m.ater1aies. 

Otros grupos de artesanos fabricaban las herra.1entas y 

utensilios para el uso cotidiano ca.o arcos. flechas, 

lanzas, .:!tates, MC>lcajetes y otros objetos .. Se hacia 

adeeás Wl papel especial que se elaboraba con corte=a ael 

árbol ~~~y servia para los libro~ o para algunos rituales 

religiosos o ca.o base para la plu1nc1ria. 

Por supuesto, los artesanos tejedores o !Sl1!.L!!L!1-. eran -...iy 

i-.:>ori:antes en la vida mex1c:.a oor lo cual los lnE."f1C1onaeo, en 

cao1~ulo aparte y los ta.anios cont0 eje.-plo oara oU1Dl1ar la 

infora.ac1c.n soore la 1-.oortanc1a de los c'lrtesanos tndlgenas 
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en esa sociedad en la época que estata0s tratando .. 

Al teraiinar esta breve descr1pc1ón de los artesanos nos 

pode.as preguntar¿ en qué lugar de la sociedad se encontraba 

el artesano?. Aparent:emH'lte en todos los estratos pero, 

basicaaente en un lugar inter~edio con algunos privilegios 

pero que, aunque vivia o trabajaba el ~~~ ~_D.E._e<:-3! centro 

del palacio, nunca es ..encionado Cel4ft0 QLQLl!..!.Q.~ el grupo 

favorecido de la sociedad meKica.. En el ~tl2..'::!Ll!. conto con 

algunos privilegias debido al tipo de trabaJo que real1~ab" 

cc:mo el no tener que labrar la tierra o prtigar tribuco 

adicional a su trabajo. pero se le ll.ru11aba ~.......i;.~t.!.i!.UL igual 

que a todos los integrante!> de los barrios. es cec.1r, homore 

cCIMUJ\. Lo que si oueda claro es que su trabaJo era conside

rado por todos los est:¡ampntos de un gran valor y esto lo 

podeeos ver a travits de los docu.entos legados a nosotros 

por los •isaos .exica que han sido traducioos e in~er

pretados. aunQue lo& cron1<5t:as e~at\oles o Mesti~os 

dejaran de adjudicar .as valor. desde el ~to que lo 

flM!'flcionan tan frecuente.eflte, al artesano Quewal1~aba. los 

productos dedicados para el grupo en el poder. Cc1si no se 

..eocionó al anániMO habit..nte del cailpul!i.. que se dedicaba a 

la oroduccion artesanal. aunque es~e estaba perfectamente 

integrado a su grupo. Saha9Un es de los pocos cronistas que 

hablan de el: ya sea cuando se encontr:aba real izando su 
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trabajo o cuando vendla en el .ercado .us productos o 

reali2aba cerENlllOnias religiosas para obtener los don•• de 

los dioses. 

e.o.o la producción artesanal tuvo 1• .aisaa func1an P•r.11 

todos los integrantes, ya fuera g.!..e.l.ltia.. o ~cenual tin, 

aunQue la técnica y materiales fueran diferentes. todo h.ab1• 

sido concetJido para la ~is.a est1~uctura soc:1oecono•111ca, como 

opina Sé90ta (19> por lo cual el artesano contaba C°'1 un 

lugar esoecif1co dentro de la sociedad con cier~hos y 

obligaciones lo cual s19nif1ca que se encontraba oerTecta

mence in~egrado y no era tan explotado sino que hasta cont~

ba con privilegios por la labor realizada. 
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HILANDERAS 

"LA HILANDERA TIENE POR OFICIO HACER LO 
SIGUIENTE: SABER ESCAR/ENAR Y SACUDIR 
BIEN LO ESCAAt1ENADO. 
LA QlE ES 8UENA HILANDERA SABE HILAR 
DEL6AOO Y PARE.JO, E IGUAL, V ASI TIENE 
BlEHA l'IANO Y ES DIESTRA EN EL HILAR; 
TAKBIEN SAEIE HACER 8UENA MAZORCA EN EL 
tuSO, Y DEVAHAR, O HACER OVILLO, Y SABE 
CONi:.ERTAf< EL HILO QUE ESTA EN LA DEVA
,.;DERA PAF<A LA ~Dll18RE, V SABE TRIPLI-
CAR LOS HILOS, V SABE HILAR HILO 
GR1.ESO Y FLOJO; LA QUE NO ES TAL HACE 
TRAttOJOS, Y ES FLOJA V PEREZOSA, Y TAi... 
Ql.I:: DE PURA PEREZA NO VE LA HClf<A PARA 
OE.JAR LO QUE HACE". 

3HHAGutJ. 

5. EL ARTESANO TEXTIL Y LA RELEVANCIA DE LA PRODUCCTON EN LA 

VIDA HEXICA. 

Al establecerse los diferentes grupos Mua.anos eo el espacio 

dena.ínado Hesoa~érica, el hOIM:>re cari>íó sus hábitos de vida 

y dentro d~ ellos destacó la necesidad de la produccic:Yl 

textil Que se inició probable~nte con la cesteria desde 

unos 586'.l atk>s a.c .. con el tejido de filamentoti, pero entre 

9<i?W al\os a.c. y 2~ afkJs a.c. (1) empezó a desarrollarse el 

vestido. Al pr1nc1pio tuvo solamente la funcién de cubrir el 

cuerpo hu.ano para protegerlo de las inclemencias del clima. 
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despues se le utilizó ta..ti1en contra los Malos espíritus o 

para impresionar al ene.igo \21 y poster1oraente ca.o OCJeto 

de adorno o suntuario, aunque con l• ide.a de distinguir • 

los diferentes grupos, denotar statu'ª- o prest1910 de una 

sociedad ..., 
organizaciC:n. 

En el S. XVI Héx1co-Tenochtitl.ui contaba ya con gran 

excedente de productos que procedtan del e>el:erior, c090 ya 

heec>s visto anterior9eflte.. Dentro de estos se cont¡aba con 

una gran cantidad de fibras teKtiles las Que asu•ieron, 

adeeiis de servir de indWM!<ltaria, l.wla serie de funcione-5 

dl!IOtro de la sociedad, cada ve: mas sofisticadas 

diferentes. 

Su poses.iM por lo tanto, significó un rango. una oos1c1on o 

un. posibilid.c:t de intercanb10 comercial .. .._.Y Ut1l sobrel:odo 

en la expansiCn 1me>Cica a tierras lejanas,. de donoe se tratan 

y l levab.n tantas y tan variadas -.ercaderias Que propici~'lt>.ii 

ei enr1queci•iento del estado. 

Al conseguirse var1os tip~ de materias pri .. s y de 

productos elaborados, la vesti11tenta se enriqueció e1i«Jec1al-

.-ente entre los grandes sellares o t•tL~Í.!h a lo'li cu•l~ 

iu• fitc1l su adqua91ción siendo Que ellos mi~ controlabdn 

toesas los tributos Que uti l i::ab.an, t.,, to para su propio 

benei1c10 COIN:> para el doeinio del pueblo. aJ Que se 
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li•it.t>a su uso y se obligaba a obtenerlo en base a árduo 

trabajo y esfuerzo. Con lo anterior nos podelftOS dar cuenta 

ccwo en ia estructura 11exica cada ve~ más el teKti l ocupo un 

papel preponderante. 

En ttesoa.@rica se contó coo varios tipos de teKti les los que 

eran e~traidos de plantas fibrosas provenientes de regiones 

y cliaas diversos. 

úel Altiplano Central y zonas cercanas con el i1na teG()lado o 

frlo (actuales Edo. de Héxico e Hidalga1, proven1an: 

Ei l~~' fibra que se sacaba de las hoJas de maguey o ~~· 

El 1:..Qtl, hilo de pal•a silvestre. 

El ~_g~!J., especie de lino acuático. 

La yuca. otra c.actácea. 

El ~fJJ.¡;_b.!J;:~~~' fibra pariente del lino (3). 

La lechuquilla, tambien usada en cesteria. 

Ei pelo de cCW\ejo que se usaba ca.o adorno, pero Que varios 

au~ores lo .encion...-. c090 tela tejida de la piel o del pelo 

(4i. 

úe regiones de tierra caliente c0ta0 el Totonacapan (Vera-

cruzi, Coi)(tlahuaca CO.ucacai" Tepoztlan y Cuauhnahuac (t1o

reiosí • Kal inalco (HéoMico> procedíd el a~godón o j_ch~ll 

\gossypiua hirsutlW Mexicanus) de l• 'familia de las 

aalvaceas. cuyo fn..a~o es una capsula de cinco cavidades en 

.la QUe se encuentran nu9erosas Sefttillas envueltas en fibras 

SS 



artesanos podian proceder a elaborar las prendas en varias 

partes ya que la demanda era cada vez mayor. Se preferia el 

dP. .ejor calidad que era. como escribió Sa.hagUn, Mcuando 

los capullos eran buenos, gordos, redondos y llenos de 

fibra• <7> ya que habia otra clase amarillenta no tan buena; 

ademas, habia el ~Q.Y.Q..ii;.h~t.! de color cafe rojizo, que era 

uti 1 izado para cOMbinarlo con el blanco diset'k:>s 

e5Peciales. Cortés menciona al algodón de colores en 

Madejas que se encontraba en los raercados el Que habia sido 

tet'Hdo antes de teJer la pr-eoda \8). 

Las cantidades de algodón han de haber sido considerables 

Torqueaada habla de ~nueve ~iliones• (9) caa.o produccicn de 

toda t'lesoa•~rica subyugada a los aexica, en la época de 

Hocte.:uaa. 

Las bodegas o ~ª-.!.Q.i~tlL! eran etid•inistradas por el ~~y 

~ª1.Q...l~'=!..i que era el responsable de lo que entraba y lo que 

salia. Todo se registraba en libros o codices especiales 

donde se anotaba que provincia lo enviaba. uue ar~1culo era 

y que cantidad, por lo Que s1 algo era sustra1do los D1:!!b!. 

~~~.QL1..Í eran castigados severamente por su negligencia. 

·Hoctezuaa en persona era el Que decidia COMO ser repartía 

cada cosa segün las necesidades de la ciudad y los 

e~cedentes eran llevados al mercado para su venta. Los 

eo~tgc-ª o comerciantes ten1an sus propias bodegas con mer~ 
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cancia Que ellos 11tismos traian de sus viajes y consegui•n lo 

necesario en los mercados con artesanos para llevar el e•

terior. 

Ca.o pocie9os darnO!O cuenta, existia una gr.-n deaand• de 

artesanos para la produccitwl de tantO!i obJetow suntuarios y 

necesarios en la época de t1octezuma. I I Xocayotz:in ya que la• 

bOCleg.as se encontraban aparentefnente muy bien surtidas. O.do 

que el textil cuaipl ia valiosa tunciOO social, !i.Uaa.-ente 

relacionada con la rel igim, con la naturaleza y ~con el 

-.aviaaento de los astros, se pr-oaujo cada vez iaas "arte of i

cial • C090 le lla.aan tanto Aguilera ca.o Hcha Cl~i, lo que 

s1gnit1c• que el grupa de poder,. sef'lore5 y sacerdote!io, ca.o 

representantes en l• divinidad, se adjudicaban la tunc1an de 

lograr que todo el mundo ~•ica estuviera en armonía con 

el la, por lo QUI! recurrieron • la creaciál de Ul"I COllllPl icado 

cere9Dflial instituido para el control y dc.inio de tod~ los 

h.t>icantes de México-Tenochtitlan por lo cual, 1043 artesanos 

er~ cada vez -.:its los que tenían la abl1gac1cn de realizar 

todo lo necesario para que los elemeotos de ese pen..,.1en~o 

attico se conJugaran. 

5 .. 2 ~tllll: ~ioso. ~ticoL ~-2.!...l ~ ~-º"'_gn_j_t;_g &tl 

1'1...i.i.QQ. qg .tlg2..9.Q.!J.. 

El algodái era 1ibra qua portaban los diose•, por lo que 

sólo los escogidos ten1an el mayor acceso a ella. El atuen-
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do hecho c:on ese eaterial estaba prohibido a los .!M..f.gj}~li!.!l 

los que siguie~on utilizando las fibras de otras plantas, 

especial.ente el i~l€• el cual los senores sólo lo portaban 

en la vidA cotidiana pero nunca en actos o1icíales. 

Cuando uno estudia la bibliografia sobre este te.na se 

í9']resiona por la gran cantidad de usos que tenla el algodón 

en todos los ~tos de la vida, tanto de los dif·igeotes o 

!tlW.Lli!!.• los sel"Sores o ali:Ll..Ui.n y en alg•Jnos aspectos.- de 

los ~~!.!!.!! o gente del pueblo. Los ~as destacados eran 

los relacionados con el cerefQOMi .. 1 religiosa, pero tatnbié-n 

lo encontra*JS en transacciones cOl'fterciales. en la politic:a 

y en la vida social. 

La foraa u~ ce.oda de e.plearlo era COdM'.l gy_as...Qlli.. <que 

Broda define ca.o ...,,t.il: li11a.i y CiC>i90 &,anahldl!~ <que Mohar de

fine coeo manta delgada) (11). Se util1%abt111 COlllO ofrenda a 

los dioses; como objeto-dinero qu9 tenia un valor concreto 

s.egUn su ta-.atio y era 19UY fácil de t:r.ansporta.r 1 a que lo 

hizo sUad-.ente útil en el cOMercio con tierra~ le1anas; se 

cot1zab• a callbio d~l cacao, de hachuelas o casc•beles de 

cobre., canutos de ave llenas de polvo de oro, c•da uno con 

valores distintos. p~ra el P•QO de diversas eercaderiasi 

e~ part& de la indunientaria; para pagar servicios o l'llllUltas 

y para hacer diferente~ r"E'galos y d1ve~sas ofrend4s~ Ta.t>ién 

se empl~aba un l• aanufactura de tapices, colchas y serv1--
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lletas .. A traves de las fuentes pri.at"ia.s he.>s recogido 

W\os eje.plos que a la vez nJs -...estran costw.bres -•ic•, 

doode destaca la importancia de la rel igiOrl en toda• lCHi 

actos de la vid• (12): en el ciclo de vida eran eeple<Ad•~ 

aantas cuando nacía un nitlo al que envolviMl en ell••• el 

en~rar en las diversas escuelas de la ciudad pagaban lD<'ii 

P•dres por sus hijos el derecho de ad•isión y cuando poste

rior.ente la abandonaban p-.gaban el egreso; al casarse lois 

jówren~ los padre5. de la novi• debia.n pagar CCW\ -..nt•• y 

otras ~rcancias la dote de su hija a los padres del noviot 

•l eorir una peMKJna se le envolvia con .antas para ser 

..-.terrada parque til! creia qua el c .. íno al Hictlan tenia 

zan•v de llftUCho vie;nto por lo que debi.,, ir -.iy bien 

abri~das al p•sar por ell•· 

5.3 !iJ!o...J! !11!. .!.!:!dumen tari a. 

Los diferentes tipo§ da indwnentaria que e~istieron en He~i

c~Tenochtitl.an se pueden estudi•r desde diferentes ª!IPE!'C-

tas: el est@tico, el Mitológico (especiil:l.ente en relaciOO ..t 

los .adornos a decoración en la indu-.entaria que Qran 

basic..ente •i.tiólicos unidos al culto a los dioses y qu~ 

representaban un aspecto -.ay complejo del pens.-iento eitico 

Y• por ultiflK> (pero no .enos Ífr'POrt•nte> l.a ..,.tratlfí-

C4Cién c¡.ocial, ya que par ml!'dío de l• vesti.aerlt• s• 

distingula cada persona ea.a perteneciente a un r.-sta-.ento o 
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grupo diferenciado dentro de la sociedad. Toda la manufac-

tura por supU&Sto, estaba basada en una gran hab i 1 idad y 

destreza aanuales de los artesanos para lograr conjugar los 

diferen~es •l4!!9entos. 

La vesti~t• teni• como prenda básica un cuadrada o un re

tángulo de fibra textil y se podia unir vario.s con puntadas 

decorativas para lograr foraas sencillas pero adecuadas que 

per•itian el libre movi•iento. Se 11?1' agregaba casi Sii!9Pre 

alguna decoraciDl o adornos eMtraordinariaeente variados en 

disef'los hechos con gran despliegue de fa.ntasia en base a 

diversos tipos de tejidos, o te~idos, o bordados en los que 

se camt>inaban los colores de acuerdo al e.plea que se les 

da.ria. 

A continuación se describen las principales prenda• .. w.cu-

1 inas: 

l. tl-ª.UUti a taparrabo qu• era un• sil•ple banda de tela que 

pasaba por entre las piernas qu• iba a.arrada a la c1ntur• y 

cuyas puntas perndian delante y detras. Se te; ian anchos o 

angostos según la jerarquia del portador. 

2. Faja que sostenia el ma....11Utl!..· 

3. !!..l~..JiLi. o M•nta rect•ngular que se anud•ba • uno de los 

hc-.br"'Os, for•ando una especie de capa. 

4 .. El lÜ . .f.2.11.i que constaba de una especie de .huipi.J aascul i

no o tÚ:"ica que los sacerdotes usaban largo ha&ta el piso Y 

94 



los guerreros y los .ercaderes llevaban corto. 

Los guerrel'"CHi usaban ta..t>i•n un ili2.lli •colchAdo D 

&!!.,!;.ª-!!)CIJ!..ghgui según la d.coración, que lttW .. ,..vi• d• araa-

dura o portaban varios tipos de unifo...-es según el grado que 

tenían. 

5. LO!i grandes jetes portaban tocados o penachos hecha. con 

telas o can pluaas de varios colores tMJntadCHi en ar&ilZ:Dl'letl 

de fibras duras. 

6. ~-SU!. o cótaras que segUn la jerarquí• eran de. pi•les 

de aniaahn1, o d• algodón o de fibras de 1Ktl1. 

7. Algunos grupos portaban l'M:lrrale. que eran ~ .-.pecie 

d• bolsa, en diferentes ..at:eriales tejidos. 

La. indum!ntaria faM!f'lina cant.t>a de lo• si9uiente1 

l. ~o blus.a larg• tejid•s con dos o tres lien:os que 

.. cow.ian p•r.111 unirlo• y se decoraban segUn el rMlgc>. 

2. ~bqylt__mtil a lienzo triangul.cio que s6lo •lgun•• 

.. ftora~ podrtan port.111r Y• qu• er• prend• de las d1~•· 

f'rovenian de la cost• de Veracroz y los tM!Xic• h.ta1M'1 •doc>

t.ta su uso de ..,,era l i•i tada. ( 13). 

3. Enreda, nagua o SY.!!i..t1. que - u..t>a ca.o f•ld• y que 

•r• •óln ...., lienzo largo rmct:agul•r qu• _. •Ju•t:..,. • l• 

c·intura y que se sostenta con un• faja. 

4. Faja de diferentes anchur•s y adornos. 

~. Tocados de tela que por~Mlan •lgun•s ..,,je,.... 
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6. Sandalias que parece que no todas las -..jeres usaban. ya 

qum auc:Ns tilfParecen d...calzas en la. códices. 

L., figuras que representaban las deidade9 eran vestidas con 

rap• elabor.ia fin.-nte con .algocUn an fo.-- de largos 

hábito. abiertos y .antas fina• ama.entadas CCX'I las que las 

envolvíMl. A vec~.. cc:mo dice 1'1otolinia• llevaban "el MJedo 

entretejido con pelo de conejo, hilado y tejido CCMM'.> seda• 

1141. 

e.ta dios tenia sus insignias si.t>ólicas y cada ·traJe era 

diferente porque debia 11110stra.r la. atributos de c•d• uno. 

Sat..gün se ocupó de describir la. trajRS de cada deidad. 

viento, creador d• los a.rtl!SanOS, que llevaba un gr.an toca-

do tKJb,.. la cabeza. 

La dios.a 01.alchiuhtlicue, dimwi del ag<.1a y protlOC~A de lo. 

a.rtesanos. vest ia un Qt..l_llU.l. o g~_hq_1.1"ª-.!!!lll y un enredo o 

~~ill. de color azul claro can frMJjas de 1•• qu• colg.Oan 

caracoles Marinos pequef'os (15>. Todos ~to• atuendO!I se 

comple91!t"tt..aban con adornos de pluaas, piele• y piedra• 

se.ifin.a• ctMllbinada• cc::.11 oro o con plata. El conjunto ha 

Los ~erdotR'S acostu.braban encarnar al dios en algunas 

Dichos 

ropajes C090 los que usaban noNaalfM!t'1te, eran ..nuf•cturados 
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con el IM!'jor algodón y con el ta.is fino tejido en hcnor • su 

alt.a investidura. Los ca.binaban con pluaa o can pelo O. 

<::anejo para que resultaran ú~ bl.,,dos y abrigadores .. 

En 1a'5 grilndes celebraciones, los dtVlzanttK portab.n tr•J.,. 

de gr.afl vistosid•d y parte de su Atuendo •r• •l disfr•Z-

El sacrificio hu.ano era obligado en el cen!'MOnial por lo 

que la vtcti&il destinadil par• el •is.M> er.a .atav1Ada con ri

cos trajes• a los cuales se les al\adia un cuadr•do de .algo-

dál can borla" y flacos. que .cubria.n poste,..ior.ante .con....,., 

-...nt• de aagnifíca calidad hecha a -.no de red, •tn 1altar 

el ~~~l o taparrabo tatal•ente bordado en las puntas, 

que colgab.an en la parte delantera y l lf!'9ab• ca.-si hasta l• 

.-odilla. 

Los jugadores de pelota. el importante juego cer-e«tOnial, 

port.ab.an por su •isiCn simriból íca, •tuendos especial.,,.,te 

luJosos. 

ttactezu-. CCJIM> representant• NKiMO de la divinidad. ewt.aba 

presen.te en tacto. los grande4Ji eventa'5 de la vida .. tri:ica 

sieepre at•vi•do con fa9t&JOSOS trajes de ~lgodón 1intwi..a 

con gr..-.de§ .adornos· y enor-.• penacho. de plwa.a• precios.e .. 

En- l• .vic:U cotidi4Wl:a su ropaje era de l• •í--.. fihr•• Her

"*' Co~t•s relata que se caMbiab• •cuatro .aner•s de vesti

dur•• (lb> diariamente y que ~os ve.ttdoa no la. volvi• • 

usar.. sáno qu• los regalaba • person•s d• su servício, 
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....-.que Di.az del e.astillo dice que cada cuatro días se 

De todas Maneras la anterior info,-.aciDi nos da 

un.mi ide• de la cantidad tan gr¡mde de ropajes que deberia 

haber •ido necesario producir sólo en el p•lacio, par lo 

cual habta el grupo de artesan09 a su servicio. 

Los ~- setlores portaban an ocasiones especiales las ropas 

de algodál otorgadas a ellos por el tlatoani como pago por 

••rito o como reca.pensa, por lo cual el textil er~ un 

g~lardlsl cuya ~sión 1110Straba la posiciá'l relevante que 96 

tenla d81tro de la tKJCied•d, honor que recibían sólo 

aquell01' que M! hubiesen d9stacado en bf!neficiar el egtado o 

grupo de poder. Por otra p•rte, 'kl'5traba la .agnificencia 

del tlatoanl con las pllr!ionas que ,_ esforzaran por obede

cerle y c:u.plieran fiel y adecuada9eflte sus órdan.,.. 

Había Wla gran diferenciaciá'l en lo5 tr.aJes, ya que no era 

el •isao el que podia llev.ar un !;tlQ.iaQ.IJ.i o recaudador de 

impuestos •l del ~~~ o l•fe d• bArrio. 

En la vida cotidian.a los sel'klres debian usar, sin ..margo, 

prendas de fibra de .naguey o i!i,!lJ., aunque fina•~nte teji

•das, dice Sahagún <t7i 9 l•• que se ponian tK>bre un.a prenda 

hecha en algodt:ri, procurando que esta sabre..l ier• p•r• que 

se notara bien su rangon 

Lcm guerreros 9 al iniciarsat en la carrera de l•• ar9élls de

bían portar trajes producid09 con i~!.g. pero en cuanto 
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ascendian debido a sus proezas guerre,.as, c.-iatNn -.. H.A::, 

!'=!Ji y eran obsequiados por el tl~taani con finas pr"M'1d•• 

de algodái, con adornos de pluiaa.s y pieles que con•titui.,, 

sus lBlifor~s. En las batall~s usaban lo• )(icolli acolcha

dos para protegerse de las l&nzas y flech•s de sus en.,.igos. 

Los que no destacaban en el arte de la guerra no teni~ 

derecno al uso de dichas prendas, sólo las de i.Kil.i, puesto 

que se convertían en ~eh!:ti!!.!i.u· Este pueblo productor 

usaba el ~-1!!iª3.L de i~!.g adornado con dibujos tejidos, 

1Llf!@tl o .anta de maguey de "hilo torcido, no lk.ly cerrado 

en foraa de red, adornado con moluscos o caracoles" <18) por 

ejet1plo, los jóvenes que iban a las escuelas. 

Se -=:ostw.braba el uso de !9StL.omitl o tela tejida con pelo 

de caneio, la cual se a.pleaba en tiefQPos de frto en el 

Altiplano COMO Abrigo. 

ca.o podeeos observar, el orden social estaba perfectalftf!'nt@ 

diferenci•do • trav•• de la indu~entaria y el artesano no 

podia quedar fuer• de las regla• de ca.port.,.iento. 

Aunque no encentra.as ninguna de11cripción de su V9Stieent•, 

deducim>s que el •rtes.na del !.~ 59 vestiria con !.U~ 

.,. l• virt. cotidi•n• y con i~ll o algodón en las cere,.o-

nia"S religiosas. En ciUlbio el que vtvi• an los s~ilin 

sol-.te podi.a portar prend;as de .!.• tU y.a que •1 t.allllli•n 

•r;a !!!!SL~ll.i..· 
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LA TE.JEDORA. 

"LA TEJEllORA DE LABORES, TIEIE POR CFICIO 

TE.JER ttANTAS LABRADAS, O~ O PINTAl>AS1 

LA QUE ES llUENA DE ESTE OFICIO ES ENTENDIDA 

Y DIE,STRA EN SU OFICIO, Y ASI SABE 11ATIZAR 

LOS COLORES Y ORDENAR LAS BANDAS EN LAS 

HANTAS; AL FIN HACELAS LABRADAS Y GALANAS 

EN DIVERSOS COLORES. 

TAMBIEN TIEl>E POR OFICIO SABER HACER ORILLAS 

DE KANTAS, SABER HACER LABOR DEL PECHO DEL 

!::!L!E.!!.. Y HACER HANTAS DE TELA RALA, COrtO ES 

LA TOCA, Y POR El. CONTRARIO HACELAS GRUESAS 

DE HILO GORDAZO O GRUESO, A KANERA DE COTONIA 

DE CASTILLA; LA QUE ES HALA ES INCAPAZ DE ESTE 

OFICIO, ES TORPE Y HACE ltAl... LABOli, V ECHA A 

PERDER a.JALQUIER TELA" 
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5 .. 4 kº-ª !1!:1~-119..§ 1LJ~9-"tl º 19..Ylii!!i. .. 

El tejiGo fu~ una artes.nta que se .-P"!""d1• en el haga.r, 

tanM> por los hijos de ei.Q.Ulia. COM> por la. de !ffC•hlJ•l ti n 

y, aunque al9unCH1 cronistas habltn de t:•Jedores iib•rc.ando 

hombres y -.ijeres, puede consideraNle -.ás un• l.t>or f~i

na, ya que er• un don recibido de 1• diowt Xochiquetz•l. !IU 

protector•, quien propiciaba realizar ~te oficio de 

i•itaciál a la ntturaleza como Our.in 9ef'lc1ona (19) por lo 

que ellts teji.,-i la -.ayor parte de la producción te)(etil. 

Al nlile:er una ni~, los padres acostuMbrabtn enterrdr baJo el 

fogt:n el cordan ...-bi 1 ic•l junto a la placentt de lt aadr., 

un teltr d9 cintura en •iniatura y un P•lo d~ tejer, lo cutl 

•yud.,..í• •que creciera h~endos., ct~r• y con habilidad 

p•ra retliz•r lo que seria su obligación durante la vida. En 

forea caritlosa, CQ9() sinónim> de -.ijer, le 11...0.an '"blu_. 

y enagua• o t..mi•n "hilo y telar" porque sa con•id•r.tia que 

saber tejer ert sitmbolo de fe.eneidad <12). 

Aprendta cu.ando pequettil a hilar con el huso y tl ~r ~as 

grMlde • t•jer y a coser. ~d• f .. i l ia cont.tia CO'l el 

disefto tradicional que debt• reproducir, al cu•l .,. repett• 

d• gener.ciá\ en gener.ción. Po•terior.ent• ingr.-M).an al 

~o;_~llL• wscuelas par• nin..s, donde perfeccionab•n •1 

aprendizaje durante los cuatro •tk>s qu• peretnect•n coma 

•tni-=t en ellas. Al catHlr!Mt debtan aportar un t•l•r nuevo 
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•l 11Atrimonio9 .si CDIM> utensilio» necesarios para realizar 

l.t>ores iarttHwlnales y era powible que el esposo con el 

tiMIPO tuvier• a.'i• esposas, colllCJ dice f1otolinia, para contar 

can ÑS ..,..os que produjeran Ais cantidades de tejidos (21). 

Si una joven quedaba soltera padia optar par recluirse en 

los teelplos o ~~...J!!J.L, donde bajo la direcciai. de una teje

dOf"ia experta, que tr•taba a las aprendices con gr·an disci

plina, se dedica.bian a real izar todo lo nece~ario para e~ 

culto y para la. sacerdotes. Vivian en grupo en los aposen

tos construidos detrá., de lo• tefftlPlos y SU5 oblig•ctone~ 

er.an ofrecer el capal o incienso varias VECe11 en la noche y 

durant.e el dta hilaban, tejian y bordaban •antas y 

quec:t.b..n para si4Nlpr"lt en dichos lugares, otras ingre•aban 

posteri0r8ente al enviudar o cutildo erMl anciana• y las tD.is 

e¡cpet'"'i.efltadas se converti.n en ,..estras de la• deM.ás. 

C:U.ndo <MW tejedor• .aria er• eflterrada con los in•tru-.en~ 

tos que ha.bia. uti 1 izado para sus labore• y con su ropa¡ .a 

consideraba que debia ew~•r alegre porque., debido al ofício 

que había ~en.ado, llegarla direct-te al lugar dl'll 

p.:lre Qlletecuhtll y de la ... dre Oloecihuatl en el p.anteón del 

días .._.itzilopochtli• adonde &eria conducida por QA• herma

na• diosas. las E.i,h~!gL...E!Q. o fW.ljeres celestiales. E•te ho

nor sólo era otorgado a los guerreros que l'Vlrían en batalla, 
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a las -.ajeres que llKlrian durante el p•rtc y a tas tej9do

ras. a las que se recibía cOMO las ~ib.Y.!!.~~!.-guilattli a 

nMJjeres valerosas C22). 

Se ~ostuabraba que las tejedoras realizaran cere90fli•s • su 

diosa protectora cada ochenta, cuarenta y veint• dt•• .ante11 

de e.ipez~r cualquier labor. Empezaban por encender un• ho

guera @n la que quentaban -.icho incienso y sacrificaban co

codornices o, a veces. una -.ijer CCJMi>rada por ellas por 

intercambio en el 1tercado, o que recibian Ca.<l regalp o p•go 

por algún tejido. Una vez consu•ido el sacrificio. un sa

cerdote se vestia con la piel de la victima y se sentaba en 

los escalones del templo donde fingia que teJia, aientras 

l•s .rt~•& organizaban una danza disfraz•das de ani•ales 

y adorn.-das con las insignias de su oficio. 

Posteriorwente entregaban las ofrendas que l leveban a Xoch i

quetzal. para que la diosa las ~compensase con la hab1li

d~ para producir .-ejores labores. 

L• •is.a cer-e.ania era realizada una vez al al'kl, dice úuran, 

el §l!i5 de octubre era la fiestil i~tl!.b.1:!..itl dedic•d• a 1.-. 

di_osa. nú9en de las tejedoras, en el templo dec Hl.Jitzilopoch

tli. donde se encontraba su eftgie C23>. Se acostu.briab• 

ayunar y quien no obedeciera esta disposiciM -.ería c•stio•

d• can la dificultad para tejer. 

De etStos grupos e><istian., al igu.-1 que he.os visto an los 
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daaás •rtesanos, trea tipos de artesanosi 

ILi'it..<!9.!:!!.!! 91!.1 !e cp "'2• 

En Sal\_.,, se consignó lo que se le decla a las tii jas de los 

&'!!..E!.iltilJ... C24): MV si por ventura vivier•!i a necesidad de 

pobrez•. aira -.ay bieo y con gran advertencia el oficio de 

mujeres que es hilar y tejer, abre bien los ojos para ver 

e~ hacen delicada aanera de ver y de laborar y en hacer 

pinturac; en las telas, y como ponen las colot"'e9 y cocno 

j..-.t.n los lWIOS con 10'5 otros par.:. que digan biif!'n ..... " 

tspecial.eente les recoeendab.n el arte tolteca que era la 

pluaaria y que P.StAba inuy relacionado al teKtil ya que habi~ 

9UCh•s pr-endcas de •lgodó:l que se adornaban con plu.caas, 

ccnjug~ dos ele.entos apreciados y que no estaban al al

cance de tocios los .a>c.ic•. 

En el palacio o !~n.. se concentraban estas artesanas don

de ta.bién tw.bla algunas procedentes de loB. s.~Ui.Q, quí-

z~s las escogidas por so destreza en •l oficio. Ella9 eran 

las que -.anufac~uraban toda 1~ f"OP• del tlatoAni y de los 

d~& ~~...!in o seftores dignatarioa. 

I~J.LáQJ:U Stl !;tleJ..éS@.!!· 

H.ibia una cantidad considerable de artesan•s taJedor•s 90 

las pro~lncias conquifitadas. esp~ialaente en Jas regían~~ 

donde se cultivaba el algcxtón. Se dedicaban • hilar, tejer 

y bordar las prendas que el ~~?:tiLi recogia ca.to parte del 
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tl•toani que cansistia posible.ente ei prendas con cierto 

tipo de disefto, ya fuera en lti!Li o en otr~s fibras y la 

tejedoras qlJl! elaboraban la indumentaria para los misatas 

!!!!!.&@bu-ªl...!in y si habla excedente serta llevado al mercado 

para ser interca.biando por otras IM!rcancias necesarias. Pa

r• esta actividad se les obligaba obtener un per~íso el cual 

ocasionaba itapuestos a los 1;.~~~t;,.e~ o vendedores. 

Este grupo de tejedoras no IMitaban organ1zado tan fon.al· 

IM!l"lte ca.o las anteriores, por lo que la elaboracion de las 

artesanias fo.......aba parte de la vida cotidiana y tejtan COMO 

campleeento a las labores da.ésticas. Era comun que varias 

generac.i<:Sles cHr •ilMibros de una fallli 1 ia se reunieran para 

h.-cer juntas lag labor.-s, de teftido, hilado, tejido y borda

do. Las .,,cioUlas aprovechaban l• oportunidad parA en9e~ar a 

la• já'W'enEK la cOS#llClgonia y la• •tributct5 de lo• dio9e9 para 

que lo que se produjera tuviese una significaciá'l ritual. 

C.Stelló dice que sillbol05 como lo5 soles, la• a.trallas, la 

lunai las planta5 y 1~ ani•ale11 asi cOAIO las plantas del 

-.a.iz eran tr.n•fDr'aMios en bordad~ que adornaban las 'lienci

llas prendas y las canvert~an en alta.ente sign1ficativ•s. 

En la sociedad habia una diví~iá1 del trabil.jO en l•• 

fa.si1ias~ el hollbre era el que se dedicaba a cultivar la 

parcela, a pescar y A cargar, y a la ce-stería, •si cocna él 

~is.o debta -.anuiacturar los uten~ilios que ~leaoa para 
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sus labores. 

En lo t.in1co que el hoabre o ma_s:~lli. .ayudab• a l• a.1j•r 

era a torcer el cordel, pero no particip~• en el tejido. 

Las •.deres de low ~UIJ.. tenian la ablig•cian O. tejer 

las prendas de Vlffitir que neces1~ara 51.1 du.etkJ y f .. iliare.~ 

aientras se encontraran en la conoicion de ~lavos._ t.,,to 

para la vida cotidiana ca.o para las fiewtas. 

~ fo, .... a grandes rasgos, en que las teJedor.¡¡s cra.odjaod.O 

las difeN!fltes fibras era la siguiente: 

El algodón er• li.-piado pertectamente1 se le golpeaba pard 

espon1arlo y se le hilaba en dos 'foreas: aanual, por 9etd10 

wolo del estira.lento y tors1on en la pala. de la -.ano o 

entre Ja -.ano y el aislo; con instru.antos, uti lazando el 

huso que era un asti 1 de 9ildera delgado y redondo que .e 

in!MH"t.ba en i.-a 9illoi)Cate o volante qu~ era l.#l peso que 5-er

via fNr"• impulsar el giro del nuso oiipayado en una. xicara. El 

hilo se fOf""eaba del i111Pulso continuo que ligaba las hebr•• 1 

resultando el.istico y r"'eSistence \29). 

S. canC.inu.aba con l• urcfilllbre que consistía en colocar los 

lizcs, hilos paralelos que const1tuian el l•rgo del teJido 

lo que '!il!' hacia ínt:roduciéndolos en dow .. tac•~· ~·a l i•tos 

los hilos se pasaban al teiar Que se teflg.aba para foreair la 

tra.a, es decir. t:ejer los hilos a lo ancho ..,,t.rela:zandolos 

con los anteriores. Se colocaban ca~s eotre Lrl• y otr• 
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tela .,.ra que pasara bien la lanzadera y colocaba bien caaa 

hilo el que se apretaba cada vez can el -.achete o espada .. 

El telar lo .antenía tenso la tejedora pasándoselo por la 

cintura en un extrem:1 y ...-arrándolo a t.Sl arbol en el otro .. 

Un. vez lograda l• tela se procedia al bordado. Sin ~argo, 

parte del atractivo de las pF"efld•s se lograban con el tethdo 

en diferentes colores, la que les daba gran vistosidad. Ha

bi• ~el.;1.s ca.a la 11..-.d• tlatlapalcL1achtl.i que era r•yada 

con bandas de diferentes colores, el SQ..b.~~~ que 

lltDnstr.t.a un• máscara de vibora o la !!!~Ml acui..gUi. Que 

canfigurabd l1Ubes t2'i). La• tejedoras sabian ca.o ordenar 

los colores en la etiisaa tela canforee •l dibujo i9'agtnado. 

~s telas se teftiMl por lo regular antes de .. nufacturar la 

sencilla prenda, par lo que •tticae.ente se creta QU9 con el 

color se tybfa dado •a1 .. al hilo• y lo• colores frecuente

-.ente se rel.acionaban a cada una de l~ dioses, CDftlO el 

verde que siMbolizaba Tlaloc, diog de la lluvia, el a1&arillo 

a Huehueteotl, dios del fuego y ~1 azul a Hu1tzilopochtli. 

El r-oJo era &iMbolo del sol, el negro .de la 011Curidad y los 

puntos c•rdjnilles se reconocíMl por ser negro el norte, •zul 

el sur, blanco era el occidente y el roJa era •1 oriente, 

segUn aprendían sus sacerdotes. 

L•~ tejedoras tenían la habilidad de realizar los diseftos a 

la cual 5.ahagUn llaaa pintar C3'1>, es decir, 1r tejiendo la 
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tela y c~inando los colores coeo lo ~daba l• 

tradición. Tdmbitn ~~ pint~a l• tela poeter1or.ent• al 

tejido alguna5 veces o quizás en otroa casas er• dec:o,.•d• 

can sellos de ~rro o de piedra. lagr.,,do una espeicie de 

est:--. 

Los tintes se sacaban de plantas, ani•ales o •inerales por 

io Que tene91CJS entre los pri~ros al índigo o a~1l ia2ul), 

el palo de e.a.peche Crojo 1N:>radoi, el axiote irojo naranja;, 

el SAC:at1nt• (gris azulado>, el palo de Brasil <ael ~rtllo 

al roJoi 9 del palo de guayaba que.ado \negroJ, ia enreoadera 

p~rasit:• .!_~ª-.S,~alli (aftlarillo .aostazai, y otros. Del 

c.,..acol se SAC.ab• violeta o púrpura y de la cochinilla o 

oran.a M!' srac.t>• el roja obscuro. 

üe los •ine,.ales t::en~ el Oxido de hierro o cin.abrio \ocre 

o rojizo) y el Dcida de híe~f'"O taDnobá•ico (negro}. 

El bl-.co.., extr•i• del gis o ye90. Estos últi10Ds tambi•n 

se IMPl•iAbAn en la cfeicoración mllral de los edificios COMO 

te.plos, pal.cioa y pirálaid9'S. 

Para 'fij•r la. color"9'5 se us•ba COMO .arden-te el aluMbre o 

l• .,...¡ dl!r est•llo y otros el-to•. 

C.s.teHó dice - l•,. art....,,•s prtrferiAn l!l brocado QUI! l•• 

pereiti• entretej•r hilos de colares contr••tado• P•r• 

'forw.ar grec•!i, ani .. leps. 'flores y otro11 ..otivos lo que 

c:onst.itui•. cCJillkJ ~ vh¡to, un v•rd•dero ºlenou.Je silbbó--
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lico. social y religiosa.mente codificado" <31>. 

L•s prendas como los Qu......!.J;U_Ln_, quedaban lista'» para ser 

l.wti~s pc:>r" puntadas cos1dAS con •gujas de Akl.guey <las puntas 

cMP l•s hoi•~i, o de hueso. espin• de pescado o de cobre. 

AlQIMlO'!i de los autores que heeo• consultado nos proporciona

ron e11a ':ierie de tecnicas para l• elaboración ae las dife

rentes cl•ses d~ tela6, caea sigue segUn Hohar (32): 

Tapiceri.a, Qt.19 era wia tel• decorada con diferentes colores 

sobre tM'la sol• cara. 

&ordado, realizado una vez tennin•d• la tela con diversos 

m>tivos •ólo en la.s ori l l•s !ie entretejía en una especie de 

bard- can p¡....,,. o can pelo de caneJo. 

Cclnfíte. e.antas lisa• con color en ...,. sol• cara de l• tela. 

Broc.ado, 80tivos gec.ét::r-ica. ai!9lados, • .-epetidos en tod• 

la tel•-

a.sa, cansieti• en cruz•r hilos P•r-e• con unpare§ &o l• 

urdmbre antes de pasarlos • la tr ..... 

Enl•z.cta. tejido igual QUI! ~l petate o las cesta5. 

Sarg~, líne•s diagonal~ o e.calon~das-

Tela dable, er• reversible con MOtiv011 dit•rA?ntes. en cada 

1.-do, que sólo se unifo...-.• donde c.-biab• •1 color del di

sefto. 

Se .. nuf•cturaban telas d• otra& fibras c0tno el ~L por 

ej~lo. del cual se hactM"t tanto aantds delaadas como grue-
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-... de diferente ~~fto, alguna• bella-.ente decoradas y o

tra• sencill••• tambien c6taras o sand•lias, 11arrales o 

bol'5A9, costales para cargar 1Mrcaderias, !IOgas y .-ecates, 

b.ses ~ra emcudD!I que - cubriAn posterioreente can plu.a• 

y .uchos abj•t°" .as. 

La fibra se e~traia ae la hoja de la planta, la cual era 

tostada ... cerAda -.ay bieo y se le agregaba r.as.t. de raa.1z, se 

lav.tla muy bien y se sacudia para extraer la fibra, que des

pues de l!!iite procedimiento quedaba lista para ser tejida, 

igUAl ~el algodón, en el telar de cintura (33J. 

Esta fib~ se trabajaba ús en los ba.rrios o f.ª lpul ti.n ya 

que era ~ta c.ap• d• la pabl•cim la que Ms la consu•ia. 

Sin ..taargo, por tradición talllbién era utilizada por lo• 

21.2Uti1J. coaJ base de su indulM!'flt•ria, ca.a h.-os vi•to 

an t.rie1f"W911te .. 

LA ar~.a tejedora indigen• era ... ti-..da en todo 1'1esoa•.to-

ric•, tenia una pCJ§ici6n de•tacada y d9finid• dentro ae la 

l!"Structur• 11exica y MUY .pr.ci•da por su h•bilidad y su 

trabaJo, qu• er• r9Concx:1do dentro de los .Yt>itos rwligio~• 

y politicas, a•i ca.o en lo social y en lo econc.1co. L• 

eJeaplíficacitr. que hici.as d• .. ta •rt...,,• 911 pArttcul•r 

nos ti. peN9llit1do ubic•rla -...y clara.-nt• dentro d• su con

~•~to y apreci•r la pasici<»i relev.-nte que tuvo en el S.XVI. 
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COSTURERAS 

"LA COST~RA SABE COSER Y LASRAA, Y ED4AR 
BUENA LA80R EH TODO LO QUE LAliRA1 LA QUE ES 
BUENA COSTl.llERA ES BlEMA CFICIALA DE 6lJ CFICIO, 
Y ECHA LAflORES TRAZANDO BIEN PRU!ERO LO QUE HA 
DE HACER, 

LA QLE NO ES TAL. ECHA PUITOS LARGOS Y r.ANOSEA 
LO QUé COSE, HACE MAL LABOR EN TODO i -LA 
Y EN6AAA A LOS HOtlBF<ES Y DUEAOS DE l.A OBRA 
QlE l.E ENCOMIENDA". 

EN. SAHAGUN. 

112 



CONCLVS [CJl'ES. 

A través del presente trabajo he procurado dastacar •I p;opel 

que des"""Pel'ló el artesano indlgena dentro do> la estructura 

mexica durante durante el periodo de l,500 atlas d.C. a t.SlS 

atkJ,s d.C. en el espacio México-Tenochtitlan, el que fué de 

suni.a in.por ta.ne i a en t.odos los órdene,.. 

El arles«lno t.uvo la la.rea de producir, empleando su r....b1l1-

dad y creatividad. todo lo requer1do para el culto a los 

wiúl t.iples dioses y puiedo af l rMc..r, con vera e idad ~ e r i ter io, 

que existió en la est.ruc t.ura Me-Xi.ta una di visión del tr-.baJO 

que obligó a que las funciones de cada uno de los int<>;;¡ran

tes de la sociedad, enlre ellos cada grupo de artesanos, 

tuviera un lugar perfectaMent.e delimitado. 

Cuando uno reflexioN •obre la detna~ de pr~ctos 

arte<>anales que •e tenia que elaborar para cubrir el complo.

jo cereMOnial, SE'9Urament.e c:p..1e se requer 1a cada vez más par

~ic ipac 16n de art~sanog en los templos, en el ~lacio. en 

lo.; Si!.lRYil!JJ V en otra,.· regiones. 

Por ejemplo, en los estudios que actual~.ente ha real1~~dQ 

varios antropólogos sociale<o y etnchistoriadores princ1¡>Al

taente, sobre los códice~ que enlistan los lr1buto~ •n~1a~ 

a l"os m"exi.ca por los ·pu.eblos sojuzg&doii, obHrva111os la gran· 

cant.i•:lad de produce ión te>:t.1. l <p.91r& mene io"-r solo U1"'\ ren-
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glón de la producción> en donde fu& muy importante el rol 

que sostuvo el artesano con los medios de producción 

la dist.ribución y el consumo eslaban deterroinados 

es tildo. 

ya que 

por .,¡ 

Solo en la vestimenta. ventas como se produjeron gran 

cantidad de prendas realizadas ~n diversas técnicas y dise

t'kts que debian ser producidas para los diferentes dioses, 

S•c~rdotes, guerreros, e!g.L!!Jn o s~More~, danzantes y 

es.pecít1lrnent.e para el ll•toc..ni, las que se consumían en las 

nusneros-..!:i fiestas ceretlk:>ni•les que Ol"ganizaban i!'n ho1ior de 

las deidades. 

Desde el punto de vist~ pol1t.ico, élite elaborado ceremonial 

er& dirigido por los 5acerdote5 y los senore-s que cuidab•n 

li> tradición puesto que se tr&ti>bi> en una sociedad con un 

gobierno teocr~tico-Militarist.A. En es'" forMa se lograba el 

doolinio del pueblo y era el OEdio de explotación justificada 

por una élite, impllcita dentro de li> religi6n que, corno 

sabemos. se aprendia tant.o en el hoga'I' c:c .. uo en las 

diférénl"'s éstuelas de la ciudad. 

Dicha ooucac ión era imp.rt.ict. a los nillos desde MUY pequeflos 

y servia al •Jrupo de poder p¡¡ra la. reproduce ión del sitS.tet11a 

hegém6n1c~. La pr1,,ducci611 artesanal form~ba part.e del mismo 

por lo cual los artesanos produc ian bA.sicament.e para dar 

lucimient.o al ceremonial, lo~ les brindaba gran pre~~i-
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gi.:., al que daban más in,portanc ia que al enriquecimiento del 

grupo. 

Lia mano artesanal tan diestra estaba prefiente en todo el 

c.ult..•:-. Mano que pod1a ser mex1c:a, o mixt.eca o totonaca, es 

decir, podía provenir de cualc¡uier ,-egión conquistada p1:sr 

los mexica.. La& norn1as de producción era dictadas por el 

grupo de sacerdot..es y de gobernantes. El los solicitaban 

todo lo necesario: pod1a ser un traje nuevo para el dios 

Quet.zalcoatl; o el uniforme de un caballero-águila recien 

nombrado por haber capturado suficientes enemigos para el 

sacr1T1c10 humano; o la vest.imenta para la pr6xima victuoa 

en honor de un dios o una diosa; o el traje que debia llevar 

el t.latoani Mocte:z:uma en la f iest..a arn.ial a.l dios Hui t.zi 10-

pocht.l 1; o lodos los ropajes de i~1!1 necesarios a hombres y 

nouj.,1·es dé los ~l!.!t!!Ü1i.D que solicit.ab.itn al dios Tlaloc que 

enviara pronto &uficient•• lluvian para que crecieran las 

pla,ita.s. En fin, imaginamos que det.ria de ese fastuoso 

escen•1"lO se encontraban innumerable~ equipos de art.esano:is, 

a los que el estado le• ~b1a proporcionado toda la materia 

prima necesaria, ••1 como los utensilio• de acuerdo con su 

espec iali,jad, con la obl igac i6n de trabajar para que el mun

do, controlado por el 1l!~~~l!2!1 o e•t.irpe ~rnante de 

origen ~olteca, 'º"'°ellos s@ aut..onornbraron, no •• desin~e-

grilse. 
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El nc>Mbre de !P-1~~ se referia a la ~radición. a las cos

t.umbres ances~rales incorporadas por los mexica a ~u cul

tura. Los cronistas atribuyen la toltequidad a las artes 

inventad<ts por el dios Quetzalcoatl, allá en el Tollan, 

por lo que el art~ano, corno-heredero de esa tradición, era 

tratado con sumo respeto por todos, incluyendo el tlatoani. 

Sin etRbargo, nunca es lla~ado ei!li• ni siquiera en el caso 

de trabajar diantre del palacio ~ra cubrir las nec~sidades 

de productos de 12li!il~icf. Por otra parte, si se les nombró 

~!lbY.tilin a los arlesanot1 que trabajaban dentro de los 

i;;;tl~ll.iJ:l, el cual era el r>Olftbre genérico de los habitantes 

de los barrios que recib(an t..odos lo~ Miembros por igual, 

aunql.M!' part.e de ellos 9e didicaran • elaborar artesanlas 

para los '1Wi!llD o !ierlores. Lo anterior toiUla al artesano 

claramente en una posición inlerr.edia dentro de la sociedad 

-.exica., Y• que no eii parle del grupo gob ierno.nt.e pero su 

trabajo le proporciona cierta lllOvllidad entre el 5.!!'1~!.li 

o barrio y el ~Q!D o palacio por lo ~ incide en varios 

estamentos. 

En el comercio externo el _eo_f.t!_~t o cocwerciante se llevaba 

parte de la producción artesanal <adell>ás de productos 

agrícola$ y Materias prima&) par~ intercambiarlog a lo largo 

del viaje por otros productos diflciles de contoeguir en el 

Altiplano con lo que llenaba las bodegas del tlatoani y las 
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suyas propias. Es por eso que el papel del artesan1::i seo e\i

cont..raba, dent.1'0 de esa renglón de la dconor1\ia, sumamente 

l 1~ado a los i\it.erese~ por u11 lad•::i, del QQf.t'.!!~fª ya que la 

producción 

part.icularoHI 

art.esanias favorec la a wus 

por ot.ra parle, para la s~t.isfacció11 

necetiidades d.-1 gobiiu·no mexica. 

intereses 

de las 

El artesano no se enriquaci.a debido a su trabajo, si1'\o:> que 

•n base a él, salia emi\1entemente prestigiado, lo cual era 

inlportant• pue•to que, debido a lill perfecc i6n en la elabora

ción, contabill con p1'1vilegios y eran cubiertas sus necesida

des basicas d.a una millne1•a autom•tica. 

E11 itl establecinliento del sitit.~ma de t.ributos que los mex1ca 

impulii•iH·on a lOti pueblos co~uist.illdos, a estos se leis exigta 

producto• M&nufacturad.:i:s act.t»As de ot,·os product.os agrícolas 

y n1ateria• primas por lo ~' lo que se enviaba a ,..._:i.:1co-Te

nochti tlan a t.ravés de los !ie!el~!l~' t..ambien iba a engrosar 

l•s bodegas del Haloani para Mr dililribuido por él segun 

la!i neceliidades: ya fuera para lo" eie1l1.iQ en pago a 

servicio• r•ndido&, para obaequi•rlo a los hr..b1tantes como 

muestra de~ magnificencia o ~ra aliviar las necesidades 

aurgida• en caso di> una calilitrofe. 

En •l comercio interno vitnos la import.ancia del mercado. 

Los t·ronista• nos informan con lujo de deot..al le• •obre el 

aovimient.o y dive1•sidad de merca~ria!i que contaban por 

117 



ejeoiplo el de Tlaltelolco tanto do>ntro como fuera de las is

la.ti, donde los artesanos contaban con un lugar •:lesW.cado por 

lo que el~bora.b•n y que er• utilizado para el intercahlbio o 

irueq<Je. 

Los tejedores formaron un grupo destacado dentro de la vida 

11exica puesto que su producción servla p;;.ra vestimenta de 

los dioses y de los hombres, El algodón ful!! escogido p.:>r la 

•tite p;ora ..._. uso casi exclusivo ya que el pueblo solo tenia 

a.e ceso a 9"1it.e material de una 1rtanera 1 imi l«da, se le ·:>~rg6 

un valor de objeto-dinero y t..uvo un rol dest•cado •n c•da 

uno de los twiOMent.os deo la vida IJleXicia. 

El eonpl"'° de los texti le<i en la indumentari" ocupó un lugar 

preponderomt.a dentro de la producción artesanal, sobretodo 

p.:>r la intención de hacer una. diferenciación social a través 

d& la vestimenta; e.st.o se lograba a través de un complicado 

tenido, un tejido o un ~rd;ado que a.dicionat>a a prendas 

b~sicas, en &1 rouy simpla~. pero que se- volvian complic•d&s 

con lO'ii adornos que tenian la función de lograr la diferen

cia de rangos y est.a.,.nt.os. Por lo tanto, a través de la 

vesti1i>ent.a se denotaba la jerarqula e i111pOrtancia de la 

p.;.rso~ que la. portaba. 

Al analiz"r el papel ch>l artesano en la ~ociedad ""'xtca lo 

encon~ramo5 en una situAci6n intermedia con privilegios en 

C•Jns1dera:cion it: que la producción, dist.ribución y consun'o de-
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la obra que elaboraba y que era 0:.1.íl unto desde el punto <» 

vista económico, como tambien desde el poUUco-religio.o v 
social. 

Cont..t>a con el reconoci•iento de 5U labor .,...,_t..o que co.o, 

hemos visto, encajaba perfecta'""nt.e con los postulados dotl 

gobi~rno al cooperar con lo que producla 

sistem;. se reprodujera en las condiciones i~st..s por los 

dirigent..es, con lo cual la función que t..en1a <J,.W!diiba 

inte·~rada en todos los 6rde::-nes. 

Incursionaba en categortas socio-económicas diferenciada$, 

ya que forroaba p;orte unto del person;al del palacio, al pro

duc ir las artes;antas que le pedla el tlatoani o los RU?ll= 

lin1 o .e enconlra~ dentro de la or~nizac16n religiosa. 

dedic:.ado a .anufacturilr lo neceSic.río para las •:ie1d~dies, p;,o;,. 

los sacerdotes o para el culto en gef\éral. Lo localiz..mos 

en 101> S.!!l12YiliD donde producla en dos for-s: par• el 

tributo •l t.lat.oani qtR debla pagar el barrio cada cierto 

t.ie1!lp0 o p.r.a cubrir la& nece4idildes de objetos a.rt.e-.¡an~les 

para la vida cotidiana de la con1unidad v lii habla excedente 

e11te se llevaba ¡ol -rcado PArlO et lnterca..Cio con otros; ob

jetos; o productos útilH y nec,.i;&r iow. 

En lc!i provinci•• t.1"ibut...ri~s de los 11exíca habia arle•Anos 

que tr¡ob;ojaban en el t>og•r y los nabl& conc•ntrados "" v•r-

dad&ros· centros art&s.an.les ·COh)() especialísl•s. Los enc:on-
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tr~ en las bodegas del t.latoani inclusive, en la elabora

c i6n de ;algunos objet.os por enc•rgo. 

Otros grupos inaportantes de artesanos se concentraban en zo

n.s dentro del valle del Anahuac a orillas de los lagos en 

barrio& por especialidad, como loa lapidarios en Xochimilco. 

Al p.ilrecer, esto5·artesanos se dedicaban a realizar los tra-

bajos fl'hfas delicados con materias prirnas muy apreciadas, que 

&erlan desti~dos al uso particular del grupo en el poder. 

Varios de ello~ inclusive eran traídos especialmente d~ 

ot.ra.s provincias por contar con alguna habilidad en part..icu

lar. 

A l• lleg;¡da de los espatloles que conquistaron 11éxico

Tenochtitlan en 1521 canobiar6 el papel del arl.<tsano indl·~ena 

debido • que la estructura Me'Xica es destruida. Poslerior

...,nte perderla la situación de privilegio que tenla puesto 

que la función que ejerc1a varia al canbiar la estructura: 

desciende al nivel de pueblo anónimo aunque conservó en par

t.e sus tradicionea y trasmitió la riqueza cultural que po

seia a sus descendientes de generación en generación. 

La probleno6t.ica del art.ei;ano a partir de 1,519, pod_r~ ser 

tratada en el fut.uro en un estudio sobre el l.<tma. 

Cuándt.l ref lexionaruos sobre loa artesanos indigen91s actuales 

y anal izamos su produce i6n podernos encont.ra.r, sin ahondar 
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demasiado, algunas caracterist.icas Me&oamericanas que sub

sisten en su cultura a pesar de lo• q..ainientm; a~os ~ nos 

s~paran del esplendor de México-Tenochtit.lan, inlerrusnpido y 

truncado por la conquista espat\ola. Como ejemplo, con res

pec t.o a la produce i6n te~<t.i 1 indígena se observa una perma

ne11c ia en la tecnolo•di.« rudiruentar1a com•:i el 1.Jso ,jel telar 

dil' cintura, en la decoración y ornaMentaci·~n. en el cort .. e 

bos1co dé las prendas, etc. En la parte espiritual existe 

aún ur,a. estrecha relac i6n del artesano con el· cosmos 

repfesent..ado en las festividades, en las danzas, o t!-11 el 

ciclo de vida, o en el culto a los muertos, d·:iinde la produc

e i·~n art.e'itanal todavía ocupa un lugar prep1:mderante lo que -

mu.:=st.ra que a pesar de los cambios y las influenci;,..s e;...t .. er

nas¡ t·:ida.v1• existe una raigarubre, unit cont.inuida•j dentro de 

este proceso histórico de- la realidad mesoamericana que no 

permanece eslat.ica por lo que se produjo un sincretismo cul

tural con los valores populAres, qu.:o se han ido amalgamandci 

a t.rav~s de los si1~l·:is. El art.esano actual liililboril su pro

ducc1.~n par& su p1~opio grupo y, aunque ha perdido la con

cepc lOn rol t.1co-rel ig1osa que lo motivaba en el pasado, si

gue r~produciendo part• e» ese legado Mesoamericano. 

E!ii por el lo ,je un v•lor profundo el estudio del arl.:os.ano en 

el ti'1l'rt1po y el •spac io que he escogido, porque si corupaaramos 

la si tuac ii::.n que tenia en Mesoamér ica ci:1n la actual, veMOs 
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que se encuentra en un estado de explotación continua (fuera 

de 5U grupo> porque no recibe una rerounerac i6n Just.• por el 

triilbájo real ize11do, el tienipo y materiales &mplea.dos y mucno 

llenos por lA creAtividAd y habilidad que despliega. Sola

mente en ciertas comunidades cerradas lodavia una élile 

c•:.nsun.e su producción, pe1·0 al l'Jl<Jdif1car poco a puco las 

costurnbres se crt::a.n nuevas nece»tda~s lo cual desernb·::ica en 

u¡iá m¿.zc lm rara y confusa .je valores. 

Al anal1zAr ha eact.ivida.d económica. del artesano encontrarnos 

que es explotado en la aclui1lidi1d por vari•s r•z•.:ines: 

1) Por perlene-cer a un estallie>nlo social cons1deraido inft?

rior. 

2) Al venderle a int&rroediarioS reciben a.ún menos que el 

precio que ellos estipulan, ya bAJo de por 5{, c~n el pre

texto de que i1S1 vienden volCMnen. Lo• inlerrnediar1os lo dis

tribuyen posteriorroente a tiendas >.:> a extranJer•:os en un 

precio ma.s alto obteniendo unil ganancia enorrnt:-, a 111 cual el 

a.rte•ano no tic-ne acceso. Por otra. parte t.1ie-nden a Ciilll'ubieor

les los esquemas tr•dic1onales con el fin fje que l•:as 1:-bje-tos 

sean "rn6s coroercia.les" con .a-1 consiguiente deterioro de su 

valor tradicional. 

3) El gobierno ha creado in•ti tuc ione• p-.ra fomentar !as 

•rtelianias y par~ ayudilr il organizar l~ produce i6n y la .j1s

tr1ouc ión, pero hil actuado en la realid•d cot110 int..errnedia-
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r10 y las ganancias, que deber1an servir como fondo de apoyo 

al productor, no siempre son empleadas para ese fin. 

4) El regalE.-O de los consumidores es una fornw. generalizada 

de explotación. 

5) Los extranjeros consUMen los productos artesanales porque 

los aprecian por ser una de tantas formas cult.ur-ales de un 

pa1s. Sin embargo. ellQ:s compran a los intermediarios o son 

aleccioOiit.dos por las guias escritas por extranjeros. que 

deb~n re-gatear para obtener un precio justo. 

6) Y por (,lt1mo, el artesa.V.. debe compelir constantemente 

con objetos arte•anales extranJeros o con obJetos industria

les. 

Esta probl~tica, auna~ a muchos otros factores cocoplejos 

e irr.iport-.nt..es que no corresponden al tenia ce-nt.ral de !c. 

presente investigación. origina la pérdida de la 1.::f.c.nlidad y 

de los valores culturales. como hA acontecidQ a varias na

naciones para las c~les la producción artesanal se ha 

convertido en UOiit. industria para el turismo con la cual ya 

no existe, ¡x>1• ~1·t.e de los hab1t.antes, un• yerdadera iden

t.i f ita.e ión. 

Por todo lo anterior11tente •xpuesto. ~ preciso ~ 001i 

conc i.ent1cemos del valor q.;e debemos otorgarle •l productor 

de objetos ~rt.e&•nales, evit•ndo su explotAc16n al apreciar 

su trabajo puesto que él conserva tradiciones verdaderas de 
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NO OEBERIAMOS SEGUIR DESGASTANDO LA ENERGIA Y 

LOS RECURSOS EN EL EM?Eí..O DE SUSTITUIR LA REA

L!OAO DE LA MAYOR!A DE LA SOCIEDAD MEXICANA, 

EN VEZ OE CREAR LAS CONDICIONES PARA QUE ESA 

REALIDAD SE TRANSFORME A PARTIR OES!J PROPIA 

f'OTENC!ALIDAO EN FIJER::A CREADORA QIJE NO HA 

PODIDO EXPLAYARSE EN TODOS LOS AMBITO$ POR

QUE LA OOMINACION COLONIAL LA HA NEGADO Y LA 

FOR::AOO A ENt:llJlSTAR~:E EN LA RESI:>TENCIA DE 

SOE:REVIVIR" 

GULLERMO BONFIL BATALLA. 
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N O T A S 

EL AREA MESOAMERICANA Y LOS INICIOS DE LAS ARTESANIAS. 

(1) Paul Kirchhoff, Kesoamérica, en SUplemento de la revista 
Ili!~Q!Di• No. 3, México, Escuela Nal. de Antropologla e His
toria, Socied.~d ~Alumnos, 1967, p. 3. El aut.or realizó un 
estudio en 1943 en el que menciona que la zona a la que él 
denominó Mesoari~ériaa para diferenciarla de Cent.roamérica, es 
un Hconjunto de regione~ homogéneas en su composición étnica 
y en 5Us caracler1sticas culturales''. Dicho aut.•:>r propor--
cion6 los limites por rios y Romin Pina Chan, ~D~ ~i§iQD ~1 
t1l!2SifQ f!!lb!~gt.oisQ, México, Universidad Nal. Autónoma de 
Mexico, lnwlituto de Investigaciones Históricas, 1976, p. 2S 
por estados de la República Mexicana y paises •:Se Cenlroamé-
r ica. 

(2) Ignacio Bernal, los olmecas, en José Luis Lorenzo e 
Ignacio Bernal <coordinadores) ~i~12tiª ~~ ~~ifg, México, 
Ed. Salvat Mexicana, Tomo 1, 1978, p. 218 quien considera 
que se puede aceptar la idea de considerarla cultura m--.dre, 
pero reconoce que las dem~& culturas continuaban su avance 
paralelamente por lo q•.Je no se encontraba "sola y aislada" 
en su de5arrollo. 

(3) Enriciu- Nalda, México preh1sp6nico, 
de las clases socialea en Enrique Semo, 
QY!Q!Q @D !~ hl2k!riª' México, Ed. Nueva 
Autónoma de Puebla, Toh10 l, 1981, p. 54. 

origen y formación 
<coor.:1inad 1:ir). ~ 

ll'l\i\gen, Universidad 

(4) Rom~.n Pina Chan, QIL s.i~- p.p. 176-192 y N¡,lda, ge_ 
f!.!t... p. 54. Como podemos observar existen dtsc 1'epanc 1as en 
los fc-chan11ent.02 ya que los autcires se remiten a diferentes 
fuentes primarias y tienen 1 recuentenlente di fer ene ias dc
criterios en la int.erpret.aci1:in de las misrnils. 

(.S) N;olda, ge_ s.i.!. •• p. 5.S. El autor ""PI ica que el n.,mbre 
de "cl'-.sico" se~ dado a este periodo por el desarr•lllo 
art..1stico que se logr·~ en cada regi6n, en relación a la 
n•:.irtua-nc la tura del arte universal. 

(6) Pil'\a Chiol1, ge_ S.i.1~· p. 195. 

t..7) lgnilcio Bernal, !€D2Sb~i1!•D @!J ~!!ª !'2.!!!1 
lnst .. 1 tuto Nc.l. de Ant.rop1:ilogia e Historia, 195'3, 
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quic-n afirma que entre 65-0 af'\.:is d.c. y 800 at\os d.c. •1aíno
rlas doro1nanles que en lugar de guiar, oprimen" refiriéndo5e 
~ la teocracia dominante, provocan el inicio de la decaden-
c1a de Teot.íhudcan. 

(8) Wigbert.o Jírriénez Moreno et.. al. t!i!!&!:i@ ~ M::S.!.f.Q. ~
xico E·j. E.C.L,A.L.S.A., 1971, pp.100-104, quien - refie-re 
a l•JS t•Jl tecas aunque segun varios aut.ores el sac r 1f1 e to 'Jia 
daoa ya. desde los olrnecas y teot.ihuacanos e-n perlo-:los 
c:.nt.er1ore:s, co111..:• Pif"\a Chan R., Las culturas preclásica, del 
MéXlC•J Antigu•:i, en Historia de Mé:<ico, ~Q- fi.!:., Tomo 1, p, 
161. 

C-3; J•:isé f"'lar 1 a Kobayasi-.1, bª !i9!::!~ª~!~D fQ!!.."2 ~Q'Qgl¿l§:.1ª 
!~~~t~~ª iXªD~!á~ªDi! ~D ~~i~9l• 2a. ed1c1ón, MéAico, El 
Cola-910 de México, l9:3.S (c. t·374J, p. 22.. 

ClO> JH1iénez Moreno t?l al., QQ .... ~.!!:.:...• p. 104 Aunque t?l cult·J 
a Tezcallipc1ca va a cobrar un au·J~ ma·1or entre los rae ... :icc. 

<11> Miguel Le•'.:ln Portilla. Yi2i:dn ~ 1'22 !!~D~.!.QQ~. '9a 
edición ~..<lCO, U.tLA.M.' 1982, P~ 183. 

<12> C6d1ce Rc.mi.raz, B@l!!f~D Q.@! Q.!:i~!J ~ !Qá !D!21~§ ~.;:. 
beQi!!D ~L4 ~~ª ~~!~ª"'- !!~9D ~~~ bi~l"2!l~§· MéxtC·:J. Ed
lnnovac ión, 1975, p. 21. Dice el .. utor que s19n1f ica sLet~ 
cuevas, pero posiblemente se refiera a siete l1naJes o 
genéalogtas. 

( i:~) Con respec t.o a esta informac 1on, lodos los aut>:Jres 
considerados como "fuentes secundarias t-ian rec.urrado a los 
cronistas cc•wo Sahagún, Tezozoruoc, Oura.n, Códice Rarnlre::::, 
et.e., y a partir de ellos han interpret.ad•:O la procedencia y 
si•Jni. f i cado ~l nohibre de este grupo éln1 co, Vgr K•:•bayasht. 
ge~ Si!., p. 22 Soustelle Jacques, Lt ~iQª ~Q!i~i~D! ~ l2á 
~¡!~Sª~ ~o ~i~~~~~ 9@ !! s2og~i~!!· 2a. ed1c1on, 1970. 
Mltx1co, Fondo de Cultura Económica., 19$4, p. 19. Por lo 
tanto, el nombre que tenían por haber sido su priJAer jefe 
Tenoch, era t.enochcas; se aulvnombraba.n ·m.aixica y p:ir •er 
P• .. •:rcedent.es de Azt.lan (o ~~!!!!::!• lugar de garzas> era.n 
aztecas. O t. ros autores dán diferentes interpretaciones a 
los ~rnbr~s coruo J ímé-nez Moreno, QQ ..... si!.. , p. 116 quien di ce 
que su dt•:.s Hu1t.zilopochtli larobien era llamado 1'1exílli. ~ 
a.lli Q'-'t? sus a.jorc.dores fueran llamados hh?:-<"ica 
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NOTAS 

2. MEXICO - TENOCHTITLAN: SITUACION GEOPOLITICA E HISTORICA 

(1) Jiménez Moreno, et.al. QQ~ ~il·• p. 33. 

(2) Sahagún Fray Ber11ardin1::> d~. !j1~~!2.t:iª Qg !ª§ .~S!§ª§ ~~ !S! 
~S'~ !;~(;!é~· 6a. ·edición, Mé,.;1c 1:t, Ed Porrúa, 1·38S <X-XII), 
pp. 610-614. Este autor dice que significa "pescadores que 
llegaron de leJanas tierr~s" En la p. 61CJ hace la diferen-
ciac16n entre nc..t"1oa y chichimeca, sien.jo los mexica del úl-
t.irno ·~rupo debido a su cal ldad de "advenedizos", p•:ir•:'l'Je to-
maron la cultura de •:ill"•:IS pueblos y tuvier•:m la •:isa•j{ai do: 
quernar los viejos c1~d1 ces •Ji 1 ib1· 0:is para pode1· inventar su 
propia versión de los hechos, a conveniencia. 

(3) Alvarado Tez•:izzorooc, Crónica ~~if.2~'2!1· 
U.N.A.H. Instituto de Invest.'i'9~~i;;;;es Hi5l•°!>r1cas, 
65 y 75. 

M4~<1CO, -

1'375, pp 

(4) lb1der1l, p. 6'3. El auloí' menc1•:.na la fecha 132.S 
equivaleñte a dos-casa en el calendari•:1 Mex1ca. Jiniénez 
Moreno, 2Q~ fil:: .• p. 118 en cambio dá la fecha de 1345 para 
la funda.e i6n de Ten•:ichti tlan y 13.57 pa1~a la de Tlalelol C•j 

(que fué de.ce anos más tarde) y Byan C.N. Oavies, b2~ 6~1€:== 
f2~· Barcelona, Ed. De&tino, 1977, p. 33 proporciona la 
r11isma fé'cha. 

(5) Nalda E., 9E!~ >..!..!,. p. 136 dice que al princ1p10 l& 
e)<t.ensión de la isla era suficiente para las necesidad11?s dt::
la tribu, pero al crecer la po:+blación en1plear.:in los cullivos 
de las zonas so!'1E-t.idaas para al irni&ntar a sus hubi t.anles por 
lo que dice que "se desearla la idea de un Tem:.chl1 t.lan 
con Uila importante ~re& ch1narnpera'' p 143. 

(6> Jimiénez Moreno, 2'?.:. f.!!-- p.113 dice que ''los rue:.<1ca co
ma SO.:•ldados mercenaar t•:rs de los; tepaneca ayudaron a conquí s-
t.ai.. Culhuacan en t:367", donde habían radicado y que len fa 
·~o:?n' .. e de origen t·~ltt?ca por lo que en ese lugar se dá la fu
Sl•!•n de t.radici•jnes de difd'rentes grup•:.is, se•;¡ún dice León 
Port.i lla en Historia de Mé~dco, !2Q_ fl!:·, p. 200, lomo "3. 

t 7 J E,...:1sl.::-n 
gobernant.es 

varias fuentes prH11arié1S que C•jnSi•;inan 
ruexica como Tezc0z>:1ro•:oc, 2~.:. f!.l·, p. 
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Sahagún, 9R.:..~i!:: CVlll-1) p. 449 quien además Menciona las 
alittnzas c1::.ncertadas. Ma. de la Luz Hohar Bustamant.e, S! 
!tiQ~!Q ffi~~i~2 ~D ~! ~.:..~~!¿ ~D~!i§i~ ~ ~Q~ !~D~~ 
eif.!::gg,eáf.if.ª§• México, Centro de Invest.igación Superior del 
Instit.ut.•:i Nal. de Antr•:::ipol1:.g1a e Historia, 1987. p. 17 y 
Pif1a Chan, Visión.,., QR-.. f.i!::·, p. 227, cor<10 fuente~ 
secundarias. 

(8) Sahagún QIL i;,!..\,. (X) pp. 48:9-514. Estas páginas están 
dedicadas a los roercaderes y su organización ya que se lo:: 
t•:ins1deraba un grupc• ir11p1:irtante dentro de la soc iedc.d 
mexi ca. Migut?l Acosta S. bQ§ QQf.b!:€'.f.ª, l"'léx1 co, Inst.i tut•:i 
Nal. de A11tropol•:::ig1a e Historia, 1945, realizó un estudio 
ruuy c•:::implet.o s•:ibre este g1~up•:i social, basado en las fuentes 
primarias. De arnbos son la inforrnaci6n que proporciono 

«3) Totquernada, Fr·ay .Juan de, ~Q!Jª!.9!:!1ª !n9i..§Di!· Mt!-~:ico, E·:t 
Salvador Ct-1ávez Hayhoe, 1'345, Cil-LIII), p. 218 quien 
rt1enc1ona que los rnexica se queja.1'on en cierta ocasión de que 
les mataron ciertos "mexicanos que pasaban p•Jr un p•.Je·blo a 
cosas que el rey los enviaba" por lo qut:o en, venganza, les 
declararon la •JUe\~1~a. En el Códice Ourán, !:::H.ál9!:!9 g~ 1ª§ 
iD9i2§ ~~ !ª ~~~~á S~Q~n~ ~ iá!ª§ 9~ !.i! !i~r:r.ª fir:~~. 
Méxic•:i, Ed. P·:-rrúa, 1'.367, Tomo 1, pp. 170-187 comenta que un 
weM•:ir Pinotl fuié designado por Moc tezurna di rec tarnente cor11.::i 
fª!Qi~g~i de Cot&xtla, conquistada por los mexicas. 

(10) Fernando de Alva lxtlilxochitl, QQ~ª§ ~i§!9t!f.~§~ 
~¡si;_,!.g, U.N.A.M., Tomo 11, 1:977, pp. 177-178, trata de cada 
uno de los t.latoani y Sahagún, QQ- fil·, CVIII-I> p. 449, 
as{ com•:- a Mohar, 9'-!.:.. ~i!., p. 18 quien en su estudio sobre 
el sisterua tributario en do:-s documentos, Códice Mend•JC in•:i y 
mat.r tculii de t.ribut.os, rnenc iona que pr•:iv1nc ias se 
conqu1sta1~on en la época. de cada tld.toani. Oavies, ·~· fii· , 
p. 111 basa su 1 ibro en las c•rnpanas mi 1 i tares - d; cada 
gobernante y también menciona las provincias. 

(11) Sahagún, QR.-. fi!:-, CVIIl-1), p. 449 menciona que no 
hubo guerr•s en el tiempo que g•:it•ern6 Tízoc: y Oavies, ge.._ 
fil·, p. 132 lo califica ck> débil. Paul Gendrop, et~~ 
et!!bi¡¡eá!Ji~Q !!!J t!!llQi'!!!.~!:il>I• México, Ed. Trillas, 1973 p. 
2.S8 dese r ibe el mon•:-1 i lo que se encuentra. en el Museo Nac io
nal a~ Ant.1'.:•p•Jlogla •:f•:::inde estan consignadas l&s conquistas 
(•:::i rec•:.inquist.as7> realiza.das por este tlat.•:::iani. M·:>har. 2Q..-. 
~!!:· , p. 18 por su parte dice que conquistó Toluca y que 
lle•JÓ hasta Vanhuitl'n COaxacad con sus ejércitos. 
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<12) Soust.elle, 2e~ fi~., p. 16 quien afirrr1a que la. confede
raci·~n se bitsaba en sisterl\as polit.icos muy variado-. y no era 
1'nada r1g1da11 ya que no se eje\"ci6 una política unif1:>rme al 
someter a cada una. 

( 13) J•:is• Garcia Pay6n (cornpi lador). Q~3!;!i'2fiQD 9~! e~§'t!!Q 
~ !l!.!@~!lél~iD ~Qt @! il~il9@ roi~Qt 123~ 9@ gitti~D• Xalapa, 
Ver., 1965, p. 66 en dond.:o se afirma que lo-. mexica l•:>S tra
taron como iguales (si hacían un pact.:i> p•:ir lo cual inclusi
ve t.enian rut.s considel•aciones en sus reque1"imient.•:is de tri-
but.o. Mo1""1ar, gQ.:. !;·i!:.:.. p. 11·3. c•:iindice con esa •:ipinión. 

(14) liiiilbel •(elly y An·~el Palerrn, 1953 Ib~ I@J.!D Ig!:QDªf• 
Washington, Suiithsonian lnst.it.ut.e, 1354, p. 22 1 donde se 
menciona la expansión a lierres cadet vez rnt..s lejanas, las 
que citan y Oav1es, 2~.:. Sil·, p. 137 menciona que llegaron 
hai.sta Gua.terna.la. 

( lS) Jifl\énez Moreno. !2k:.:.. ~!.i., p. 129. 

( 16) Kobayashi. QQ.:.. fi.1·, p, 57 y Jiroénez Moreno, QQ.:..f!!:>, 
p. 134 hablan del linaje diná.st.ico basad•:is en fuei¡le-5 
primarias, como Oiaz del Cast.i 1 lo Bernal, !:::U:ii!::9t:.!.2 Y~!:1ª~§:!::2 
~ l! fQJJgyi.!!!::~ 9~ !!! ~Y~~~ S~e!t1e, 7a edición, Madrid Ed. 
Eo;p¡,o;c.-Ca.lpe 1'385, (XCll, p. 186 y Fray T•oribio de Benav<rnte 
<Motolinial, tliá!gtii ~2 123 ing!g~ 9!! !~ ~!.i@~i ~§Q!n!• Mé-
xico, Ed. Porrúi&, 197:3 (11-Vll), p. 149 menciona.n el enorme 
prc•tocolo en el trato .. 1 t,l¡,to¡,ni por t.odos los habitantes 
de Mesoamérica, seMores o del pueblo. 

(17) Sobre la población de la c1uda•:1 en el S. XVI hay varias 
versi•:ines, pero en realidad no se s•be a ciencia ciert.a 
cuar1tos se1~1an. Hernin Cortés, ~!!.t!::!!§ 9!:1 8{'.1~t~i!dD· Méxir:o, 
E•:L Mexicanos Unidos, 1984, 2•. co.rt.a. de ro;lacii~n del '3(1 
de octubre de 1.S20, p. SS menciona que er-an 6.0,0(l(J. Georg~ 

Gibson, b2a ~!@.S.i!~ Q1J..2 @! º9ruini9 ~~e!!~! 1?.!~=!@12· 
Méx1c•:i, Ed. S. XXI, 1967, p. 9 di la cifr¡a de 1S<),(l(u) 
ilproxim•dament.e y Sou9t.elle, 91!.:. Si~., p. 24 dice que erón 
entre 560,000 a 700,000 incluyendo Tlaltelolco, Texcoc•:o y 
At-zcapotzalco. 

1. 18) S•hagún, 
Casti 11•:. QQ.... 
una. 

:;:e. ~H., lVI lI-XIV), pp. 46S-468 y Dta;;: del 
~i!·• <XCll, pp. 186-189 que describen cadó 

(19) Cortés, 2Q.:.. ~i!::., p. 85, de»cribió el mercado menciona-
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do que todo estaba "distrlbuido con gran armonla y orden" 

Dlaz del Castillo, ~ fi!: .• <XCII), pp. 173 y 190 describ9 
también el """rcado y Si>h<agún QQ... fi_!., CV111-XIX>, p. •75 
igualmente. Estos autores eslab•n verdaderamente impr.-siona
dos de tan~as y t•n variada; ~rcaderias. 

C20) Diaz del Cast.i l lo, 2'!... fil., CKCI>. p. 190. 
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N O TA S. 

(ll Sahagún, ge... ~i!-· (11-Ap. IVl, pp. 168-171. Este autor 
hace una descripción de los sacerdotes y de sus diferentes 
funciones. 

<2> .!eis!J!l!!J, <lll pp. 77-1.SS. En este tomo déscribe el ¡iutor 
las diferente~ festividades religiosas que se celebraban ca
da veinte dlas, es decir, cada rnes de su calendario y agre·~a 
lo5i dias aciagos que completaban el cicl1~. Los autores que 
consullé de fuentes secundarias que se han dedicado a 
interpretar la. religión mexica y a corupri:?"nd.er su f i losof ta 
fueron Alf•:>ns.:1 Caso, 5.! e!J@Q!.9 ge.1 ~2! 1 f'téxico, Fondo de 
Cultur¡i Económica, 1970, p. 1171 Valllant C. George, bi! 
fi~ili~~~i9n ~!~f~, rléxico, Fondo de Cultura Econórnica, 
1973, p. 158 y León Portilla, 2Q.... f.i~~• Y!l?i2D· .. , p. 18'3 

<3> Pedro Carrasco, !:!i!i!2!:ii! 92 Bro~!i~!! b~illil l• 11adrid, 
Ed. Alianz¡i, 198.S, ·p. 52. 

(4) Dlaz del Castíllo, ge. ~ll •• <XClll pp. 190-192. El 
autor describe el despliegue de luJo.-os atuendos que us~ba 
Moct.ezu1na &n la.s fest.ividades religiosas. 

(5) Códice Raro! rez, 8!l!lef.i9!l !l!it! !1!i~!! 5l!l! !gi; !!J9i2!i 9'.12 
~Qi~ªD ~§~ª ~~~s ~§~n~ ~9ºn ~Y! biá~2ri@~, México, Ed. 
Innovación, 1975, p. 54. En esta obra se dá el ejemplo de 
una construcción ordenada por MoctezUM& 1 que se realizó al 
adquirir la ciudad una rnayor prosperidad. 

(6) Waller Krickeberg, ~i!9~ ~ !~~n9~3 ~ !g~ !;!~~~~~ 
ª'ª~~ ~ atY..i~~ª~' México, Fondo dé Cultura Econólnica, 1985, 
p. 35. El autor se bas6 en documentos antiguo1i sobre 109 
ritos funerarios que acostumbraban realizar lo~ mexícas, asi 
e.orno sus creencias. 

(7) Sahagún, ge,,_ Si!.:..• C t-1>, p. 206 y Hot.ol inia, QQ..:. Si.1;..• 

Cl-Xlll), p. 56 donde se relatan ritos funerarios. 

(0) Krickeberg, 21L S!1., p. 222 
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(9) Sa.hagún, QQ_,_ ¡;_iJ,_,_, <X-XXIXl. p. 598 y CIII-IP, p. 19.S. 

ClQ) Códice Ramlrez, Q'1- !;.!.!:_,_, p. 63. En esta obra se r"lata 
como los tepanecas eran poderosos y poseedores de grandes 
r·iquezas como "or-o, plat.a, joyas y plumaje1"ta., r-ica'S divisas 
d" rodelas y armios • en Atzcapotzalco y Oíaz del 
C.astíllo, Q'2 .... si1.:..• (CIV), p. 222 n1enciona ese ltJ•Jar C•:O«t•:• 
pueblo platero y joyero, 

<11> SahilgO:.n, gQ_,_ S!.1., <X-XXIX), p. S95. 

<12) Vict.or M. Caat.ill•:.i F., &2!-tYf..!~rª ~~QD'2~if.ª g~ !€! 
!2~Í~~9Q m~~!~ª' ~xico. V.N.A.M., 1984, p. 132. 

<13) f'1iguel·Ls6n Po1'"tilla, b9.§ ªn~ig~Q§ ID5~1f..~t12~ ~ ~r.!!~'!~~ 
9~ !~§ ~!:2D!S:!3 't. f!illl~t~!, Mt.-xico, Fo)1•jo de Cul l1 .. 1ra. 
Económicií., 1'361, p. 170. 

<14> Sahagún, !i'Q. Si!., <I-XXJ, p, 48 

<1Sl l~i2lil'.!l• <I-VIIl, p, 53 

< 16) Fray JerónírltO de Mendieta,~i31Q!:12 ~~l~§iá§!:Íf.i! 
!D~i!O!• Ed. Salvador Ch6vez Hayhoe, 1945,Vol. Il!, p. S4 
quien comenta que su habilidad er·a aC:.n ruás de llamar la 
-.t..enc i6n porque no posetan instrumentos de hia\~r•:-. 

( 17) Paul Welit.heim, 0r:k AD:l:.i.gw 9s !:!!'.l<S!.f.Q, México:•, Ed. E••a, 
1970, p. 397. Dice que "el a;rt.e azteca era grande y original 
cuando &U fa.nla&ia. poderosa, bá,~barament..e audaz ~e per0jfa 
vagando en la n1edit.aci6n .:n t.orno a la vida. y a la muerte,. 
lo que ¡¡in embargo, pal"ece que se· v~ transfo1~ma11•j.-, eti li~s 

Ql t.imoS. at'l.os, hac íéndose m's a\Utid•no en el S. XVI. 

C1B) Saihagún, oo~ SÜ· C Ill-Vl, p. 214 hizo énfasis en 
averiguar como era la educac i6n mexica. f{obayo,shi, ~ie.:.. 

¡¡j,j..._,_ pp. 69-SG º""cribe todoli los tipos de escu.,lu; y de 
educ•ci6n. En c&mbío Pedro C&rr•&co et. . .-1. f f:!i!:r.~1.ifi~~~i~n 
~Si!! @D !:!f:Jt2!1!1..!ltlki• 11.ixico, Srla. ele Educaición PO:.blica e 
lnlit.itut.o N¡,.clona1 de Ant.ropologia, e Historia 1976, p. 96 
anal iz¡,. l.os m6viles poll ticos y éCOn6rnicos ele los sace1•d,>tes 
al inaplaot•r 1~• formas educ.at.iv~s. Tambiá-11 co\ituerda con 
e2ta tesis Oul"dí.ca Ségotil Toma.e, Et99YSSiiíD !!'.1i!i:1i!;.!! !t!J 1!! 
~S~iQ e*!S.l'i· ~xico, V.N.A.M. 1980, p. 118. 
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NOTAS 

C 1) $ 0:.ust.el le, W.:..~!!: .... • p. 12. Est.e autor dice que al 
Principio la t1e~r• era pantanosa y sin tierras laborables 
por lo que los mexica construyeron s.bi!1ª00~.!! rellenando para 
gilnilr, tierra de labor al lago. Jiménez Moreno, ~ si!...;..• p. 
130, mencir.ona que se abonaban del misuu:i logo con el limo. El 
Códice Rató1r.:z, 212 .... s.i!-.-• p. 29, dá una definic.ion: especie 
de islot.e construido a1'tifici11lmente al rellenar el espacio 
C•:m c•rrizo con 1'air11as dt::o t.rbol y lodo sobre petat~s. e1i 
var1c.s capéis. Gibsu11, 2'"=!.:.. f.!1:.. p.'3, d1cé que ·~n~c1as a leis 
ch1nampii1S pudo crecer la i!ila. 
Seu.o, 9Q.:.. ~!! ..... , p. 137 no está de acuerdo con 
que dice que las chinari1pas 'ie utilizaron pero 
y en otras orilla~ del lago y la i•la fué 
principo. 

esa v.a-rsión ya 
en Xoc:túm1lci:1 
suficiente a.l 

(2) Molol1n1a, 912... si1-· p. 197 autor que explica amplia
r•ente la uti l idóld que tuvo el mAguey. 

<'3> Oiaz del Castillo, ~sil.e• <XCII), p. 131 y Francis
co Gonzt.lez de Co5to Ccorr1pilador>, El lit?.!:Q ~~ !2~ !:~~!.fi9= 
D!>'.~ 9@ 19§ 12Y"-2!2§ g~ l~ ~~y~ ElK!t~! §_ ~~!. México, Archi
vo General de ha Uil.Cl•:O.n, 19.S2 <XII>, p. 253. 

(4) Jose Luis de R·~ju, ~l!ll2=I~!!2~bHH~!! !;;SQ02'.!!!! X §z: 
~.!.f=Q~g f:D !5'!. ~~~!. México, El Colegi•J de Michoacain/Fondo de 
Cultura Econórnicií., 19e6, p. 206. Este ií.ulor rnencionai el va
li.:ir que se le hiabiií. dado t11nt.o a la~ mant~1'i como al cacao, y 
• ..:it.ros productos corrio dinero. Torqutttna.d111, 9e.:.. Si~.:..• p. 2'3'3. 

<S> Castillo, 2'!.c si~.c• p. 147 quien cita al Códice en Cru: 
que dice que "en 1500, 13 cal! i. comenzo la hambruna que 
coroo se obst!'rva obl i96 el tran&porte de sub-.i•lenc ias desde 
TotonEtcapen" 

<6> S•)ust.elle, W.:.. s.!1.:..' p. 42 y Mercedes Olivera, fi!!i! ~ 
~éS~t~!l~§. l~ !2!ffi!Si2!l@§ §2Si!!~§ X l2é ~::;<;lQ§ g~ R!Qg~s= 
H.:;.n 2~ !~s~li ~l §-'- ~.U !l ~~!. M•xico, Centro de lnves-
t.i·~•cione• d.:-1 Instituto Nacional de Anlropologia e Hist.o-
ria, Ed. Casa Chata, 1978, p. 165. Estos dos autores. mane
JJan diflli>rente ideolog1a y bajo cad& una t.ra.tan de ccmprender 
el si.stemií. politico mexica. 
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Juan Acha, E:! !J:!:i:t Y. ¡;i gi!llJ:i!2YÜ~D• 11éxico, U.N.A:M. 1984, 
p. 57 compa1"te lil -opi.nión de 01 ivera. 

C7l Roger Bartra, sil!:.Ys\,U..r.;i i9!:ir.11! ll'. tl~.J! J!O..Slllft !!..O 
~_;sif2• Ed. Era. 1974, p. 1451 Soustelle, QlL fi.\,~, p. 64 y 
Miguel León Portilla, I2l!:~~ªll'.2!:1L i!K!~~.\:2§ 2€ lª fYl~!:i! 
~bYe1!,México Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 277. A 
estos tres autores c•:.insulté para el reparto .je la t.iert'a y 
los grupos sociales mexica. 

(8) Johanna Broda, 5~1tY~Y,¿~~ ~9~!ª! ~ ~i!-Y~l ~!~!fª~ ~D 
~O~ª~Q g~ ~D~t2RQ!991ª !.2~iª1 ~ !g~ ~~~!~~ J, en RevisU. 
Indiana, Berlin, lbero-Amerika lnst.itut, Preu~sischer 
Kulturbesitz, 1979, p. 47 quien dice que aunque en teoría la 
carrera rnilitar estaba abierta a todas la clases a los hij.,s 
de W~f~DY~l~i.D los retiraban en cíert.a etapa. Soustelle, 
912~ fi!:~· p. 70 dice que en el S. XVI Moctezuwa propició una 
r~iltti6n aristocratizante por lo cuAl se limitó a los 
w~~~bYil!!!J el poder 5er nombradoti como guerreros irnporlan
t.es. 

<9) Anahuac era como denoc11inaban los roexica t.odo el terri
toriO que llevaban conqui&t.ado, en forma general. 

(10) Olivera, 2'!. fi!-.• p. 163. Lo dice en el sentido de 
que estaban obligados a entregar un tributo al tlato•ni. 

(11) Pina Chan, ge~ fi!-~· p. 294. Otros autores que conaul
té tratan de dar una d•f inic i6n de i;@l0.!lli basados P·~sible
aente en lo que ...,nciona Sagagún, 212. fi!:~· (!-XIX-XVIII), 
p. 921 como Soustelle, ~ fi!~· p. 56 y León Portilla, 
!9l!:~f!l!2!:1• ... , 2R~ ~!:~· p. 323. 

(12) Harina Aguiano, Est.rat.ificacibn social en Tl.,x.cala, en 
Pedro Carrasco; et. al., st!:tAH!.i!i.i~i~!:L~~.._ ge~ fi1~· p. 
16-S y León Portilla, Igl19!i.All'.9!:1~~¿ ge~ Si!L• p. 321. 

(13) Wolfgang Haberland, !:wl~t-~ ~le emttife Iog1g1oªL 
~l!2A!!!iti'-i l! 01!!tr.i~i !;~D!:Ul• IW!xico, Fondo de Cultura 
Econ601ica, 1974 Cc. 1969), p. l.S3, qui•n dice que se 
enc•:int..rabil.n" c•si • la cabeza de la clawe media. 

(14) 
ti•Tlll 
retomo 
S. XVl 
forma, 

Sahagún, ge.. fi!:~· CIX-XlVl, p. 530. Debido a que él 
dicha información sobre los amant.ecas o plumarios, la 
con el firi de ej•••Plificar los t.ipo!i de artesanos del 
que podrian de .anera ge.,.ral, estar divididos en esa 
aunque no.Vi• h\enciona. 
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C!Sl Tezozomoc, 9'1~ sii-, <CVI-CVI!l), p. 194 y Sahagún, ~ 
s~-' CVlll- XIV>, p.466. 

<16> Gibv.on, 212... si!-· p. 359. 

<17> Oiaz del Castillo, QQ~ si!-· CLXXXlIIl, p. 169, "hacen 
en ella -Cholula- muy buena loza de barrt:.i colorado y priet.•J 
o blanco de diV'l!tl'~as pinturas, e se ba.st.ece della t'leJico, 
todas las privinciaa comarcanaa ... " 

<16> Sahagón, 212~ s~-· CIII-IlI> p. 195. Este autor nom
bra t..olt.eca a variO'li grupos de artesanos como pintores, 
lapidarios, carpinteros, alba"il•s.,, Etncailadores, plumarios, 
c:erilrni&ta.s, hil•ni::teras~ t.eJ•dores com-o "oficiales pulidos y 
curioaos" y es po~íble que fueran los tolt.e-cas., en el 
momento que realizaban trabajos para los eiei!~!O o para 1~ 
relígiOn, por la tradición t..olt.eca heredada, perei ni:;. lo 
aclara. tndiv.t.intamente también los llama "oficial""s 
•ecánicos". 
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NOTAS 

s. sb BBis§B~Q Is~I1b y bB Bsb~B~la ºs bB EBQº~fg1Q~ s~ 

be \11º0 tlS~Lqi. 

(1) Ruth Lechuga, b9á !€f.D!f2§ !~~!i!~3 ~n ~! ~~if.Q ln--
919~Dª' México, Fomento Nacional paré& las artesa.nlas, 1982, 
p.11 

C2) Daniel F. Rubln de la Borbolla, Arte Qge~!ªr. mg~i.fªDQ, 
México, Fondo de cultura Econ•:'.lmica, 1974: p. 163. 

(3) Lechuga, Q1L fi.k.:..' p. 11. dice la. autora que el" chict-.i
caxt..le es usado actualmente por li::1~ artesani::is indigenas. Es 
posible que ya haya sido emplea.de• en la época prehispánica 
por es1;:, lo mene iono en la 1 is ta. 

(4) !QiQ~m, p. 17. Gibson, ge.!.. fi.1:~· p. 345, menci1:ina una 
t.ela de piel de conejo. Ourán, !212.:.. s.i,!::.;...L p. 835 die~ OU? 

~~9 )o~ g~r·r'?rO§ las usa~n-~ 

(5) Sahaaún. ~-, 
1407 yl'lohar. ~, p 
.cono e 1 a des~e antes 

<V-XX) p. 569,. menciona \;::. fecha 
361. dice ·qu~ en 13'36,. aunaue s,::-

(6) f1¡. del C.rmefl f'.'ouilera .. El arte oficial tenochca, su 
~!.a!:lificación social. México, ~., 1977. p.27. ouie:f'\ 
ooina !=)Ue eran Jot; ~ianat.arios los ipue jrt1ponii(n los diseMos 
ólll !os ~rlEt:?ams v Mohar,. PP. cit."' p. ;37~"' dice qi...ae 
seg~ramente cadil provine ia enviaba lo qt,,e sabia Mcet•. 
Posible~~nte ,ucedian ambos casos. 

(7\ S<'lha•:pn. op. cit., (V-XX). p. 568 v O!az del Castillo . 
.eP.· ci t, , (.ll.C.11) 1 p. 191. 

<8> Corté<>, ~, C2a.). pp. 84-8h ,.,..., escribió tiaber 
visto "alqor.i.~n de c~tores en ,-us 11ade.Jicas, QUe parece 
pr1:ipi(fmente alcai~ería d~ Gr~n-.da" 

<~> Torouerr1adii, op .. cit. t. p._ 21'3, 

CIO> A·:iuilera •. ~·• p .. 14"! v ficha,~·> p. 61, 

(11) J•:ihanna ~roda v Pl'ldro C~rrac¡co, Economia política e 
idelogia en &l México f'1ehlspar1ico, !'léxico, ~ntrQ ~e 
Investioaclones Su¡>9riore6 dAl in•l•lUto Na~lona\ ~ Antro• 

137 



Ct•~1 1ru"Jiá e Hi"St..Or ia, Fd. Nueva lmaaen, 1.980, oP,. SS y 11.9. Y 
~n:io1én ~oho.r,. !?E.· ill·, 42 v ;364 ~uien€'s se han ocupadg de 
la econornia. mexic~ eQ •J~neral v ~e la .t.ributación por las 
prov1nc1a~ so¿uzg~~as 

( 12> P1"inc i.palement.e coc1)0 
c.211,. Motolin~p.,. ~· cit.., 
Tiisac iones . .e.e_. s.!.!_. , p. 3.S3 

SahaQOn 1• .QE.. ill,. , C t I 1-V1 ) , 
<I-IVl p. '"'! y el libre• de las 

(13) Ruth O. Lech4ga, La indument--.ria !!!! !.! México indí13e-
~· México, Fondo Nacii:inal para las arlesan1as, 1982,p. 15. 

04) Moto! inia, 2e.· ill·, ( 1-Xl. p. 46. 

(15) Sahagún,. g,e, ill·, describió con lujo de detalles lé\ 
in.jurnentaria. de los di•'.:\S~s, Mendieta, ~· E..!.l.·.l.. l.JII-XII>. 
p. 56, menciona aue los lrc..jes eran "de niara.villa". 

<16) Cortés,.!!!?.· cit..L (1520), p. 92 v Dlaz del Castillo, 
22.· sJ.!._,(XCI>, p. 186, ouien proporciona •:•tra ver"Sión 
diciendo que "1octezuma se cambiaba cada cuatro d1as. 

<17) Sahao;¡ún, 22.· ill· . <I-111), pp. 32 y 35 "Sobrepelliz" 
nombra el Autor a la parte aue se pon1an encima de la 
camisa. También en C!X-II>, p. 492 dice textualn><>nte cue 
"los nobles no se aderezaban con las Mantas ricas v 
plumd.jes, sino c•:m JAant.as de icht.li t•ien t.ej1das, per•:i 
aunaue se pont an esta manta. at:ibi"i'is de manera iJut:o seo 
parecieran las mantas que debajo llevaban. en deruost1~ación 
de su nobleza, por fant..as1a". Y Ofaz del Ca.wt.illo, op. 
e i t.., <LXXXVII 1 >, p. 18() se refiere a la oat.entac i6n ®e 
había en la indumentc..r1a de la. cual también hace amplia 
descripción .. 

08) s .. ~.ao;¡ún, f2f!; Ei.!:·, (111-Vl, p. 210. 

C19) Dur~n. 2e.· !:J.!:·• <I-XVIl, p. 155. 

<20l Teresa castell6, et.al., ~ tejedora ~ vida, 
colección de trajes mexicanos de Sanca Serffn, Méxicc•, Biñ
ca Serfln:-" 1967, p. 19. Enla p•g. 24lñinciona que el 
tejido era actividad "exclusivA" de las mujeres pero Torque
mildil, 2.e.· cit., T. 11 CXIII-XXX!Vl, p. 488 mencio11a a los 
te>cedores· coroo-hombr.es v MU.jere&. Posiblemente los tejedo
res hayan sido los plumarios " ... o t...lai lot..laQue ... ". 

(2!) Motolinia. 22.· ill·, (ll-VII> p. 96 qui<>n dice que las 
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t.enian "a. manera de 9ranjeffa!i" e~ d~cir, con'° en ~n talle» 
ca~~r:o. 

<22) Krickeberq. ~-· p, 38, 

<23) Our,n, ~-/ CI-XVI) p, 154. 

C24) Sahaq(m, ~. 1 <VI-~V! I l >, p. 347,. 

(2.S) DJ:a;i: del. Castillo, ~·, <XCl)
1 

p, 189. 

<26) Olivera. ~.1 p .. 166, r.::1uien proporciona los datos 
de Tecali,. provincia t)~ibula.ria de los mexica. 

<27) Castellt¡ et. al., op. cit. e p. 20. 

(28) Lorena Miraqbell v Fernando S~nchez ~attiryez, Métodos 
¡c9~e16gicos de.origen orQénicg. Mé~ico, Instituto Nac~on~l 
de Antropolocilil e Historia. 1986. P. SS. Lechucia, -as 
_t.ecnicas ...• ~· ill· t p, J:3. 

<29) c .. st.el~6 et- al., 2P· .El.!:·~ p. 20. 

(30) S"hilqúnc .2e· S,i!-., CVIII:-VIIn,. o .. 437 Y Mendiet¡., ~· 
.!:..!..!<-.• Jamo J, CXVHD, p. 116. 

2C ;_ll., p. 26. 

~~·~) f'lohar, ~·.1 o. 360 y '1irarnbell, op. cit .. pp, SS-

(33) Sahaaún •. ~-, <X-XX). p. 56S. auien inforrua ~cerca 
,de la fibra oe MaQuev,. V Mo:it.ol1nia, ~. <lIJ-Xf~\. p. 
\Q<l.) ~e no:is .informa &obre la ut.i l 1dad d~ ld: planta para los 
grvpos .ind\cienas del. S. XVI, 
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