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llTRODUCCIOI 

LA HATERIA DE HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍD! 
CAS "EXICANAS, NOS HA DADO LA INMENSA OPORTUNIDAD DE ESTU- -
DIAR EL PASADO SOCIAL DE Mtxrco. MEDIANTE El ESTUDIO DE LA -
ORGANIZACIÓN POLÍTICA V JURÍDICA DE LOS AZTECAS. Esre INTE! 
TO NOS DÁ ASIMISMO LA OPORTUNIDAD DE MANIFESTAR A NUESTRAS -
INSTANCIAS ACADiKICAS. LA ENORME NECESIDAD QUE EXISTE. DE 
QUE EL ACT

0

UAL ESTUDIO DE LA CIENCIA DEL DERECHO. COMPRENDA -
UN ESTUDIO MINUCIOSO DE NUESTRO PASADO JURfDJCQ, NO SOLO DEL 
QUE COMPRENDE LOS ORIGENES DE LA TiCNICA DEL DERECHO, SINO -
El QUE ENTRARA A NUESTRAS RAfCES HUMANÍSTICAS. 

A LO LARGO DEL PRESENTE Y MODESTO TRABAJO DE INVE~ 
TIGACIÓN, RECORREREMOS CON PROFUNDIDAD LA HISTORIA DE LOS 
ANTIGUOS MEXICANOS. ASÍ COHO SU ORGANIZACldN POLÍTICA Y so-
CIAL. LO QUE NOS LLEVA A HACER UN AHPLIO ESTUDIO DE SU SITUA 
CIÓN JURÍDICA Y DE LA HANERA COMO SE CONFORMA El ESTADo'MEX! 
"cA. 

ESTA FORMACIÓN ESTATAL IMPLICA LA CONJUNCIÓN DE V! 
RIADOS ELE"ENTOS, A LOS QUE SE SU"A LA CAPACIDAD NATURAL· DE
LOS AZTECAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA DISCIPLINA, EL ESTADO 
"EXICA, PRESIDIDO POR UN fLATOANI DE ALTA INVESTIDURA, ES El 
CENTRO DE PODER Y CONTROL POLÍTICO DE fENOCHTITLiN. PERO A -
LA VEZ DELEGA AMPLfAS FUNCIONES QUE HACEN DIVERSIFICADA Y 
PLURAL LA PARTICIPACldN EN LA TOMA DE DECISIONES EN El KExJ
co ANTIGUO, 

EL VALLE DE M~XICO, COMO CENTRO DE PODER SE CON- -
VIERTE EN UN AMPLIO NUCLEO DE PODER. DE DONDE EMANAN DECISlg 
NES, ORGANIZACIÓN POLÍTICA, CULTURAL Y JURÍDICA QUE CAUSAN -
UNA INTENSA INFLUENCIA EN LOS PUEBLOS VECINOS. EL ESTUDIO -
DE ESTAS INFLUENCIAS V MODOS DE GOBIERNO LE CORRESPONDE A 
ESTE TRABAJO CON EL OBJETO DE DEMOSTRAR QUE LOS AZTECAS ORG! 
NIZADOS EN SU SISTEMA JURÍDICO. CONSTITUYERON UN VERDADERO -
ESTADO: UN ESTADO DE DERECHO, 
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EL HECHO DE LA CONSOLIDACJdN AZTECA COMO UN ESTADO. 
PROPICIO QUE LA RELACldN CON LOS DE"~S PUEBLOS ASENTADOS EN
LA MESETA Y ALTIPLANO CENTRAL, SE DIERON EN UN ~MBITO DE - -
SUBOROINACldN. ELLO A SU VEZ REPRESENTA UN IMPORTANTE ELE-
MENTO PARA DETEA"JNAR QUE EN CENTRO DEL VALLE DE "lXICO SE -
ASENTÓ, CRECIÓ Y SE RAMIFICÓ UNA NACIÓN FORTALECIDA Y POL(T! 
CAHENTE ESTABLE QUE MOTIVÓ EL DESARROLLO COMUNAL Y REGIONAL• 
CONVIRTJtNDOLE PARA LA POSTERIDAD EN UN EMBLEMA DE LA ACTUAL 
REPtlBLICA, DE LA UNIDAD NACIONALISTA, SÍMBOLO DE LIBERTAD Y
PROGRESO EN EL "txrco CONTEHPOR~NEO. 

HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA ENVIAR UN CORDIAL 
AGRADECIMIENTO A TODAS AQUELLAS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE 
CON SU FERVIENTE APOYO Y SU AMABLE ACCESO, IMPULSAN MI YOLU! 
TAO Y ENCAKINARON "IS EMOCIONES PARA LA REALIZACldN DE ESTE
TRABAJO. SOLICITANDOLES ANTICJPADA"ENTE LA DISPENSA DE LOS -
ERRORES COMETIDOS Y DE LOS ACCIDENTES INEVITABLES DE LA LEN
GUA o DE LA ESENCIA HISTORIA y su Mtrooo. REFREND~NDOLE AL
LECTOR QUE LA VOLUNTAD DE NO ERRAR ES LA MISMA DE SATISFACER 
LO CON ESTA "ODESTA INYESTIGACJdN. 



CAPITil.O 1 

lA FllllllCllll IE JUICO lEIOCllHllM 
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CAPITULO 1 

LA FUNOACION DE "EXICO TENOCHTITLAN 

LA PEREGRINACION 

J,- PRECEDIDA DE JNNU"ERABLES HAZARAS Y ACONTECI -
MIENTOS1 COHO SI SE TRATARA DEL DESIGNIO MÍTICO DE UNA RAZA.
LA FUNDACIÓN DE "{x1co-TENOCHTITL~N SE CONVIERTE PARA LA HIS
TORIA CONTEHPOR~NEA EN EL SUCESO P.RIHIGENJO DE LA FORHACIÓN -
DE UN ESTADO. EL ESTADO MEXICANO, LA FUNDACIÓN DE LA GRAN -
CIUDAD AZTECA FU{ LA CONSECUENCIA FINAL DEL PEREGRINAR HISTO
RICO DE LOS dLTIHOS POBLADORES DE AZTL~N. QUE AdN NO SABEHOS
CON CLARIDAD SI POR DESIGNIO DIVINO O POR MOTIVOS HUMANOS EHL 
GRARON DE SU TfERRA ORIGINARIA DONDE VIVIERON HASTA HEDIADOS
DEL SIGLO DOCE DE NUESTRA ERA Cl): AzrLAN LA TIERRA MÍTICA y 
PUNTO DE PARTIDA DE LA EHIGRACldN HEXICA REPRESENTA EL ORIGEN 
MEJOR CONOCIDO HASTA AHORA DE LA TRIBU AZTECA CUYA PROYECCldN 
SOCIAL Y HUMANA SE TRSLADA HASTA LA (POCA ACTUAL COMO REPRE -
SENTATIVA DE LA UNIDAD NACIONAL. 

LA PEREGRINACldN FU( LA CIRCUNSTANCIA HISTdRJCA QUE 
MODELÓ DURANTE CASI TRES SIGLOS LA PERSONALIDAD POLÍTICA. SO
CIAL Y RELIGIOSA DE LOS AZTECAS: LA EMIGRACIÓN DE LOS HOMBRES 
EN BUSCA DE SU CONSOLIDACJdN SOCIAL DEFINITIVA CONSTITUYE LA 
PATRIA TRANSITORIA DE LOS PUEBLOS FUERTES Y POR LO TANTO PRO
PICIA LA UNIDAD ESTATAL A LA HORA DE ESTABLECERSE: EL SUSTEN
TO DIVINO RELIGIOSO QUE GUIÓ A LOS AZTECAS EN SU PEREGRINA ·
CIÓN FU( AS( MISMO UN PEDESTAL INCONMENSURABLE DE SU UNIDAD Y 
FORTALEZA. 

LA NECESIDAD DE LA PAZ INTERNA DURANTE LA "IGRA -
CIÓN.LAS tPOCAS CALAMITOSAS Y DE PROSPERIDAD "OTIYARON PAULA
TINAMENTE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN PDLÍTICO
SOCIAL AVANZADO QUE ALCANZÓ SU "~XIHO ESPLENDOR EN LA (POCA -

(1) SOUSTELLE Jaaques. •El universo de loa Aztecas• 
Segunda reimpresi6n. Ed. Fondo de Cultura Eccn6mica. México -
196B. p 27. 
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DE ORO DE LOS AZTECAS Y DE LA CUAL NOS REFERIREMOS CON POST[ 
RI021DADe 

LA RIQUEZA Y MULTIPLICIDAD DE LAS CRÓNICAS HJST~RJ
CAS PREHISPANICAS Y EN PARTICULAR DE LOS AZTECAS HA DADO MO
TIVO A LA EXISTENCIA DE UNA GRAN DIVERSIDAD DE OPINIONES SO
BRE LOS ORIGENES Y VIDA DE LOS ANTIGUOS HEXICJ..NOSI BAJO ESTA 

PLURALIDAD HISTdRICO-CIENTÍFICA NOS REFERIREMOS A CONTINUA -
CIÓN ACERCA DE LAS POSIBLES CAUSAS Y MOTIVOS QUE lrLI VIERON -

LOS HABITANTES DE AzrL.<N PARAABANDONAR su TIERRA DE 01\JGEN E 

INICIA~ LA GRAN PEREGRINACIÓN: #El MOTIVO DE ABANDONAR SU P! 
TRIA SERÍA EL MISMO QUE TUVIERON OTRAS NACIONES. PUEDE TAM -
SJtN CREERSE EN ALGUNA ESTERILIDAD QUE AFLIGIÓ~ LOS PAÍSES
SEPTENTqJQHALES POR AQUEL TIEMPO, FUESE ESTO LA CAUSA QUE P.!! 

SO EN MOVIMIENTO A TANTOS PUEBLOS PARA SOLICITAR EN LA TIE -
RRA DEL SUR El REMEDIO A SUS NECESIDADESH, (2) 

Los HITOS YLEYENDAS NARRADOS POR LOS CRONISTAS E -
HISTORIADORES DEJAN TAMBl~N SU TESTIMONIO AL RESPECTO: •HA -
BÍA DICEN. ENTRE LOS AZTECAS UN PERSONAJE HUY AUTORIZADO NO~ 
BRADO HUITZITON, A CUYO DICTAMEN Y SUPERIORES LUCES. DEFE 
RfAN LOS DEM~S, ESTE SE HABf A EMPERADO NO SE PORQU~ CAUSA EN 
PERSUADIR A SUS NACIONALES LA TRANSMIGRACIÓN DE SU PATRIA A 
OTRO PA(S, ANDANDO EN ESTOS PENSAMIENTOS OYÓ CASUALMENTE CA! 
TAR EN LAS RAMAS DE UN ARBOL A UN PAJARILLO CUYA VOZ REMEDA
BA El SONIDO DE LA PALABRA HTIHUI. fJHUJ•, QUE EN LENGUA ME
XICANA SIGNIFICA HVAHQS. VAMOS·. PARECldLE ESTA UNA BUENA Q 
CASIÓN PARA LOGRAR SU INTENTO: Y AS(• LLNWmO A OTRO HOMBRE-
DE DISTINCIÓN LLAMADO fECPALTZIN. LO LLEVÓ. HASTA El ~RBOL -
DONDE SOL(A CANTAR EL PAJARllj_O Y LE DIJO'; ¿No HABEIS ADIVI
NADO AMIGO fECPALTZIN LO QUE ESTA AVECILLA NOS ESTA DICIENDO 
Ese TIHUI. TIHUI. QUE INCESANTEMENTE NOS REPITE. QUE OTRA CQ 

SA SIGNIFICA SINO QUE CONVIENE SALIR DE ESTA TIERRA Y BUSCAR 
OTP.A?,EsTE SIN DUDA ES AVIB0°DE UNA OCULTA DEIDAD QUE SE IN~ 
TERSA EN NUESTRO BIEN. OBEDEZCAMOS, PUES NO SEA QUE NUESTRA
RESISTENCIA ATRAIGA SU INOIGNACldfl HACIA NOSOTROS, ~ (3) 

(2) CLAVIJERO Francisco Javier1 •eistoria Anti9ua.de 
México•. Septima Edición-Coleccion •sepan cuantoa •••• Ed. Po -
rrúa, S.A./ México, D.F. 1982 pa9s. 65 y 66 

(3) IOEM. 
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SE DICE QUE A ESTA ASEYERACldN ASlkTIERON PLENAHENTE

TECPALTZIN Y UNIDOS ESTOS DOS llOHBRES lfO TARDARON EN ATRAER

LA ATENCIÓN DEL RESTO DE LA POBLACldN. EL PADRE FRANCISCO -
CLAYI JEAO DESCONFÍA DE LA VERDAD DE ESTE SUCESO 1'.AUNQUE HAS

ADELANTE DICE QUE NO LO TIENE POR INYEROS(HJL YA QUE NO HAY 
FORMA HAS F~CJL PARA UNA PERSONA AUTORIZADA QUE PERSUADIR A 
LA GENTE POR HEDIO DE LA RELIGIÓN. CONTINÓA LA CRÓNICA: #EN 
TANTO QUE LOS CoLHUAS DESARROLLABAN SU REINO, QUE LOS CHALCA 
BAJABAN DE Xrco AL LAGO DULCE· y EN EL SE ESTABLEC(AN LOS XQ 
CHIHILCAS Y CutTLAHUACA. Y EN LAS ORILLAS DEL LAGO SALADO ~~ 
LOS ACOLHUA Y LOS TEPANECA. UNA TRIBU DESCONOCIDA •. POBRE Y -
VALEROSA, PEREGRINABA BUSCANDO EL LUGAR PROMETIDO POR SU - -

Dios: ERAN LOS AZTECAS. EN ELLOS IBA A PERSONALIZARSE LA NUl 
VA MARCHA DE LA CIVILIZACIÓN Y DE LA RELIGldN NAHOA, SE LLA
HABAN AZTECAS PORQUE ERAN ORIGINARIOS DE AZTL~N,,,•(4) 

AL PARECER LA ANTERIOR CRÓNICA NO SE ALEJA DE LA RQ 
HÁNTICA VERSldN TRADICIONAL QUE SE INCLINA A PENSAR QUE LA -
CAUSA DE LA EMJGRACldN AZTECA FUt LA BÚSQUEDA DEL LUGAR PRO
HETIDO POR LOS DIOSES. CUYO SfHBOLO ERA UN 'GUILA SOBRE UN -
NOPAL DEVORÁNDOSE UNA SERPIENTE. ESTA VERSldN SE PUEDE DES-
MENTIR. YA QUE NO FUt POSIBLE QUE LA TRIBU HEXICANA DE Az -
TLÁN TUVIERA CONOCIMIENTO DEL MITO DEL ÁGUILA Y LA SERPIENTE 
DESDE ANTES DE SU PARTIDA A MEDIADOS DEL SIGLO DOCE. ES DE -
CJR DESDE ANTES DE INICIAR LA GRAN PEREGRINACIÓN; SUSTENTO -
ESTA AFIRMACJdN EN LOS MISHOS TEXTOS INDfGENAS RECOPILADOS -
EN EL CdDJCE "ATRIRENSE DE LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA ACE~ 
CA DE LA PEREGRINACIÓN AZTECA. EN SU SEGUNDA RELACIÓN: (ffJ -

HALPAHIN·CUAUHTLEHUANITZIN (~). DONDE SE SEAALA QUE EL ORl~
GEN SOBRE LA VERSIÓN MJTICA CITADA. SE INCICJA CUANDO LOS A! 
TECAS ESTABAN YA INSTANLADOS EN (HAPULTEPEC SIENDO ENTONCES
EL ARO DIEZCASA. Y TENIENDO YA UN ARO DE ASIENTO EN DICHO LQ 
GAR Y DESPUt°S DE HABER PEREGRINADOl'OI MAS DE UN SIGLO DESDE· 
AzTLÁNI YA QUE EL ASIENTO DE.LA TRIBU MEXICANA EN (HAPULTE -
PEC (UN MONTE SITUADO EN LA RIBERA OCCIDENTAL DEL LAGO DE -
TEXCOCO A PENAS A DOS MILLAS DISTANTES DEL SITIO DE "tx1co)
SE CALCULA CERCA DELARO DE 12451 Y LA FECHA APROXIMADA DE --

(4) CHAVERO Alfredo D. •ffiatori• Antiqu• y de la Con 
OUISTA• Ta.o I/Mexico a Trav¡s de los ai9loa. Ed. CWl'lbre Méxi 
co 1982/ Tomo I/Llbro IV/Cap I•tos mexica•. p. 459. -

(5) LEON PORTILLA Miquel. "De teotihuacan a los Azte 
cas/ Lecturas Universitarias No. II Ed. UNk~ 2a. EdMoxicol9S! 
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PARTIDA DE LOS HEXICA DESDE LA TIERRA DE AZTLÁN SE CALCULA
EN EL .\RO DE 1160 DE LA ERA CRISTIANAI POR LO TANTO REPITO -
FUE IMPOSIBLE QUE LOS AZTECAS CONOCIERAN EL HITO SIHBOLdGICO 
DEL AGUILA Y LA SERPIENTE ANTES DE SU ESTANCIA EN EL CERRO -
DE CHAPULTEPEC, LA VERSIÓN MITOLÓGICA DEL NACJHIENTO DEL SI~ 
BOLO DEL -AGUILA Y LA SERPIENTE SERÁ NARRADO EN SU OPORTUHl

DAD, 
CONTINUANDO CON LAS CAUSAS o MOTIVOS DE LA PEREGRI

NACIÓN AZTECA NOS REHITJREHOS A LA SIGUIENTE CITA: •[N El -
CAOS QUE S 1 GtnÓ A LA CAÍDA DE TULA • LAS TA 1 BUS NÓMADAS DEL -

NORTE. AGRUPADAS BAJO LA DENOHINACIÓNl.GEN~RICA DE CHICHJHE -

CAS, AVANZARON EN OLEADAS SUCESIVAS PARA INSTALARSE EN LA H~ 
SETA CENTRAL, EN ESTE PUNTO LA LEYENDA SE UNE A LA HISTORJA
YA QUE EN EL SIGLO XJJ c0MIENZA UN VASTO MOVIMIENTO MIGRATO
RIO QUE ARRASTRA HACIA EL SUR. UNOS TRAS OTROS, A LOS PUE -
BLOS CAZADORES Y GUERREROS, IGNORANTES DE LA AGRICULTURA.DEL 
ARTE• DE LA CONStRUCCION Y DEL TEJIDO,,.# (6), CONSIDERO -
QUE ESTA VERSIÓN SE REFIERE A TODAS LAS TRIBUS QUE EMIGRARON 
DEL NORTE INCLUYENDO LA MIGRACIÓN DE LOS AZTECAS YA QUE LA -
LENGUA CLÁSlflCA NAllUATL QUE ltADLABAN, TRIUNFÓ POSTERIORHENlfEt
SOBRE LOS DIÁLECTOS Rt1STICOS DE OTROS PUEBLOS IN"ASORES QUE 
TAHBJ!N VENÍAN DEL NORTE Y CON LOS CUALES CONFRONTARAN DURAli 
TE LA MIGRACIÓN, 

CUALQUIERA, QUE HAYA SIDO EL MOTIVO DE LA EMIGRACIÓN 
AZTECA, DEBEMOS CONSIDERAR QUE EXJSTIÓ11UN ELEMENTO SINGULAR
EN LA CONVICCIÓN DE LA PEREGRINACJÓNi LA UNIDAD Y LA FUERZA
DEL PUEBLO AZTECA , QUE PREVALECIÓ HASTA EL MOMENTO DE ASENr 
TARSE DEFINITJVAHE~TE EN LA TIERRA PERSEGUIDA DURANTE DOS S! 
GLOSY MEDIO. TIERRA QUIZA PREDESTINADA O PROMETIDA, TIERRA -
DE ENSUEAo O REVELACIÓN, 

LA UNIDAD Y LA FUERZA REPRESENTARON DESDE ENTONCES
PR IMITIVOS INDICIOS DE LOS ÓUE POSTERIORMENTE SERÍA SU GRAN
ORGANIZACJÓN POLÍTICO-JURÍDIC~. BASE DE SU PODERIÓ E PANSIO
NISTA QUE LOS LLEV~ A CONSOLIDAR EN LA MESETA CENTRAL DEL V~ 
LLE DE "!xrco UNO DE LOS IMPERIOS HAS PODEROSOS DE LA AM!Rr
CA SEPTENTRIONAL, 

(6) SOUSSTELLE Jacques, •La vida cotidiana de los AZ 
tec~a en visperaa de la conquista. Introducción. p 2 Fondo dC 
Cul:ura Económica. méxico, d.f. 1985. 
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1.- Los HITOS DE LA TIERRA DE AZTLÁN. 

EL LUGAR DE ORIGEN DE LOS ANTIGUOS HEXICANDS HA SI." 
DO CONSIDERADO EN FORHA GENERAL POR LOS CRONISTAS E HISTORI~ 
DORES COHO LA TIERRA HfTICA DE AzTLÁN; HfTICA PORQUE SU PAS~ 
DO FABULOSO REPRESENTA UNA TRADICldN QUE TIENE COHO BASE UN 
HECHO REAL E HISTdRJco. UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEHAS p~ 
RALA ltJSTORIA DE LOS AZTECAS HA SIDO DEFINIR CON EXACTITUD
LA UBICACldN DE AZTLÁN • LO QUE SEGÚN ALGUNOS ESTUDIOSOS TI[ 
NE fllUCHO QUE VER CON SU SIGNIFICADO ETIHOLÓGICO. DEL CUAL E~ 
PONDREHOS A CONTINUACIÓN ALGUNAS OPINIONES. QUIZÁ POR LO PR~ 
FUNDO Y EXTENSO DE LAS INVESTIGACIONES• LAS HAS GENERALIZA -
DAS: ·AzTLAÑ: CAZ-TLAN sfNCOPA EUFdNICA DE AZTA-TLAN: AZTAT 
AZTATL: GARZA/ TLAN: JUNTO A: •JUNTO A LAS GARZAS··~ NOMBRE -
DEL LUGAR DE DONDE SALIÓ LA TRIBU NAHUATLACA QUE DESPU{S SE
LLAMd MEXICANA DURANTE SU PERfGRINACldN. HASTA TOMAR ASIENTO 
DEFINITIVO EN EL VALLE DONDE FUNDARON LA CIUDAD DE M{x1co-T~ 
NOCHTITLÁN, LUGAR DCNDB LOS HABITANTES SE VESTfAN CON ATUEN
DOS DECORADOS POR PLUMAS DE GARZA CUYOS ARTfFICES VIVfAN EN
AZTAOUEfllACAN•, (7) 

De SU LUGAR DE ORIGEN SE DERIVA A QUE SE LES LLAHE
AzTECAS: #LLAM-ABANSE AZTECAS PORQUE ERAN ORIGINARIOS DE Ai 
TLÁN: UNO DE LOS MODOS DE FORHAR LOS NOHBRES DE LOS HABITAN
TES DE UN PUEBLO, ERA• SUPRIMIR LA ÚLTIMA SfLABA DEL NOMBRE
DE {STE y AGRAGAR ·rECATt•. QUE QUIERE DECIR PERSONA, Asf DE 
lLAXCALLAN SE FORMA TLAXCALTECATL. DE CHOLULAN SE FORMA Ctto
LOLTECATL y DE AztLÁN se FoRHA AzrEcATL v EN PLURAL AZTECA•. 
(8). 

HA HABIDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE OPINIONES SOBRE EL 
ORIGEN DE LA PALABRA AZTLÁN: ·uNoS PRETENDEN QUE QUIERE DE -
CIR LUGAR DE BLANCURA Y OTRÓS QUE LUGAR DE GARZAS. ESTO• NOS 
PARECE HAS PROBABLE. PORQUE AZTLÁN ESTABA ENHEDIO DE UN LAGO 
Y ADE"ÁS EN LOS ANALES DE ffONOALCA• KANUSCRITO AUT{NTJCO E -
IHPORTANTAS(KOS. SE LLAHABA A SUS HABITANTES AZTATECA•,(9) 

(7) ROBELO cecilio A. •oiccionario de Aztequismos• 
O sea Jardín de las Rafees aztecas. Ed. Fuente cultural la. 
Edición. México 1973 p,66 Tomado de la Biblioteca Hispanoa
mericana Ed. Navarro/Registro Hexico 1544, cuarta letra Gó
tica. Imprenta Juan Crombcrgcr. 

(8) CJIAVERO Alfredo. Opus cit p 459 
1n1 1rn:1>1. p 4r.o 
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AUN DE KAS DIFÍCIL EXACTITUD SIGNIFICA UBICAR El LU 

GAR DOHDE ESTA Azrt.<N. SOBRE LO CUAL TA"BJlN SE HAN ESGRIHI; 

DO UNA DIVERSIDAD DE Tesis. CAYENDO ALGUNAS DE ESTAS EN OPI
NIONES EXTRAVAGANTES. CLARO ESTÁ. SIN "ENOSPRECIAR DE NINGU• 
NA KANERA LA CRÓNICA HISTDRICA SERIA DE ALGUNOS HISTORIADO -
RES Y ESTUDIOSOS DE LA CULTURA AZTECA: •01cEN QUE CUMPLI -
DOS DIEX TRECES DESPUls DEL DILUVIO. QUE SON 130AAos. ESTAN~ 
DO POBLADOS LOS "EXICANOS EN UN PUEBLO QUE SE DICE AZTL.(N, Y 
ES AL OCCIDENTE DE ESTA NUEVA ESPAAA. VOLVIENDO HACIA EL NOft 
TE V TENIENDO ESTE PUEBLO MUCHA GENTE V ENKEDJO DE lL UN CE
RRO DEL CUAL SALE UNA FUENTE. QUE HACE UN A(O, SEGdN YCOKO -
ES LA DE CHAPULTEPEC EN ESTA CIUDAD DE Pltx1co. y DE LA OTRA
PARTE DEL RÍO ESTA OTRO PUEBLO MUY GRA"DE QUE SE DICE (ULHUA 
CAN•• (10) 

·Los MEXICANOS o AZTECAS QUE FUERON LOS ~LTIMOS PO
BLADORES DE LA TIERRA DE ANAHUAC V SON EL OBJETO DE NUESTRA
HISTORIA VIVIERON HASTA LA MITAD DEL SIGLO XJJ EN AZTL~N.PR~ 
VINCIA SITUADA EN MUCHA DISTANCIA DEL NUEVO Mtx1co. SEG~N SE 
PUEDE COLEGIR DEL RUMBO QUE SIGUIERON EN SU PEREGRINACldN V 
DE ALGUNAS NOTICIAS QUE ADQUIRIERON LOS ESPAROLES EN LAS EN
TRADAS QUE HICIERON DESDE EL NUEVO MtXICO HACIA AQUELLAS PA! 
TES", (11) 

ENTRE LAS VERSIONES MAS SERIAS SE ENCUENTRAN LAS SE 
HALADAS CON ANTERIORIDAD. PERTENECIENDO LA PRIMERA A LA •Hl! 
TORIA DE LOS "EXICANOS POR SUS PINTURAS• QUE PREPARd CON --
GRAN DEDICACtdN ANGEL ftA, 6ARIBAY, TAMlltN LA SEGUNDA YER"'t
SldN CITADA POR EL PADRE (LAVIJERO EN SU HISTORIA ANTIGUA DE 
Pftx1co. AMBAS VERSIONES SON" DE PROFUNDA SERIEDAD PERO TAM
BltN DE EVIDENTE AMBIGÜEDAD QUE PUEDEN SUSCITM POLt'MICAS E -
INTERPRETACIONES SUBJETIVAS POR PARTE DEL LECTOR, DESGAACI~ 
DAMENTE EL MAPA DEL IMPERIO PfEXICANO QUE SE INCLUYE EN LA -
HISTORIA DE (LAVIJERO NO COMPRENDE GEOG•AFICAMENTE. EL TERR! 
'TtRJO DQNE: PROBABLEMENTE SE UBICÓ AZTL~N. 

OTRAS VERSIONES SOBRE LA UBtCACJdN DE LA TIERRA DE-

. 111) CLAVIJERO F.J•vier. p. 65/ opus cit. 
(10) CARIBAY Angel Ma. •Teogon[a e Histori• de los

Nexicanos• Tres op6sculos del s. XVI/ •Historia de los mexi
canos .. por sus pinturas". Cap. Nono. p. 39 ed. Porrua. Colecc 
sepan cuantos •• " No. 37. Cuarta Edici6n. México 1985. 
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AzTL~N. CAEN ALGUNAS DE ELLAS. EN ASEVERACIONES AYENTURADAS-
0 EXTRAVAGANTES• SEGtlN RELATA EL PADRE (LAVIJERO, (12), 

ANTES DE AVOCARNOS A LA DESCRIPCldN DETALLADA DE LA 
VERSIÓN PROPORCIONADA POR ALFREDO (HAVERO (QUE QUJZA: SEA LA 
HAS EXACTA) ATENDEREMOS LA SIGUIENTE POR CONSIDERARLO DE IN
TERES PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN: •Los "EXITIN PAOVEN(AN DE
AzrL~N QUE ERA UN PUEBLO o UNA CIUDAD SITUADA EN UNA ISLA 
CERCANA A UN R(O CAUDALOSO, TENfAN QUE CRUZAR EN BARCO A CHi 
COHOZTOC Y (ULHUACAN Y POSIBLEMENTE EXISTÍA TAHBltN UNA COJll! 
NICACldN TERRESTRE DEL TIPO DE UrlA CALZADA· Cconex HEXICANUS 

PL, XVJJJ), EL POBLAMIENTO DE LA ISLA PUEDE INFE~JASE DE~
UNA SERIE DE DETALLES. SeatlN EL CÓDICE AzcATTITLA:N (LAM.llf). 

QUE HUESTRA CON MAYOR DETALLE LA ISLA, CONSITÍA DE UN LADO, 
DE UN CONGLOMERADO DE EDIFICIOS DE TIPO P~BLICO QUE INCLUfAN 
TEMPLOS y CASAS. ENTRE LOS TEMPLOS APARECEN EN ALGUNOS CdDt
CES EL DE HutTZILOPCHTLI, SUSTJTUÍDO o ACOKPAnADO EN OTROS -
POR EL DE AKIMITL O DE AcATL, LAS CASAS DE ESTE COMPLEJO E! 
TAN RELACIONADAS COH PERSONAJES CON NOKBRE DE (ALPULTIN:Su -
RELACldN ESPACIAL -DUSTRIBU(DAS ALREDEDOR DE UN TEMPLO PRIN• 
CIPAL - SUGIERE QUE ERAN EDIFICIOS DE TIPO RELIGIOSO•ADftlNI! 
TRATJYO, ALGUNAS CRdNICAS ENNUHERAN CUATRO CALPULTIN EN Az
TLiNo EL CdDICE DE "R, AUBIN ANOTA AL LADO DE CADA CASA LA -
PALABRA AZTECA, VOLVIENDO AL cdDICE AzcATJTLiN. LA PALABRA -
PRESENTA SOBRE OTRO PLANO UNA MONTARA O CERRO DE JACALES DI! 
PERSDS, CON FIGURAS HUMANAS CUYA INDU"ENTARIA ES DIFERENTE A 
LA DEL CONGLOMERADO URBANO. Es DECIR· EXISTIRÍA SOBRE LA 1s-. 
LA UNA CIUDADd·ALTEPETL, -((HIMALPAHIN LES LLAfltA HUEYCAN AL
TEPETL CIUDAD DE AzTLA~) - DE CARACTER RELIGIOSO ADMINISTRA-

(12) Cita hecha por Clavijero en su libro historia
Antigua de los mexicanos, respecto a otras opiniones vertida 
sobre la ubicación de Aatlán1 •eetancourt pone a Aatl-an di• 
tante de México, como a 900 leguasi Boturini hace de Aztlln= 
una provincia A•iltica, no ae c¡ue fundulento tuvo para una o 
pini6n tan singular. En algunas carta• geogrlficaa de la --! 
rica, publicada• en aiglo XVI se aitua dicha provincia la -
norte del seno de california y según ae parece eaa ea au ver 
dadora aituacjón pero en mucha diatancia de aquel seno, de = 
tal suerte que no tengo por inverosl•il eata opini6n•. 

La opini6n de Clavijero al reapecto nos hace una d~ 
mostraci6n sucinta pero clara dela divergencia de la• opinto 
nea vertidas sobre el problema de ubicar a A&tlAn en el te -
rritorio naciona!, · · 
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VO Y HABITADO POR SACERDOTES Y BURdCRATAS Y UNA POBLACIÓN -

SOCIALMENTE DISTINTA A LA DE ALREDEDOR. LA CIUDAD CONCENTRA
BA TAMBJ(N LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN CON TIERRA FIRME, SE EN
CONTRABA A LA ORILLA DE LA LAGUNA UN AREÁ DE DONDE PARTÍAN 
LAS EMBARCACIONES EL CODEX MEXICANUS, MUESTRA UNA CALZADA
QUE COMUNICA CON EL (ULHUACANTEPETL, LA RELACIÓN CON EL ME
DIO AMBIENTE y CON LA DISTRIBUCJdN DELOS RECURSOS EN AzrtAN
-TEOCULHUACAN-C111coHOZTOC SITUA A LOS AZTECAS COHO UN GRUPO

DEFINIDO: PESCADORES Y CAZADORES LACUSTRES, (ffUEYATLAHUAQUE: 
GRANDES POSEEDORES DE AGUA/TtATLAMANl-HUEY YU ATEZCATL: Pes
CADDRES-CAZADORES DE LA GRAN LAGUNA), (13) 

LA ANTERIOR CITA NOS DA UNA IDEA CLARA DE LA SITUA
CIÓN TERRITORIAL JHPERANTE EN LA TIERRA DE AZTLÁN, ASÍHISHO
NOS APROXIMA A LA UBICACldN DE (STA HfTICA CIUDAD QUE AL PA
RECER GOZABA DESDE ENTONCES DE UNA BUENA ORGANIZACJdN EN 
CUANTO A LAS COHUNICACJONES Y A LA CONVIVENCIA CON LAS POBLA 
CIONES CIRCUNVECINAS, 

UNA DE LAS VERSIONES SOBRE LA UBICACldN DE AZTLAN Y 
QUE REUNE CON ACIERTO LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRAFICAS. HÍTI~ 
CAS Y SOBRE TEXTOS INDÍGENAS. ES LA VERTIDA POO EL HISTORll\DQR
AlFREDO CHAVERO, QUIEN EN EL DIALOGO CON LAS OPINIONES DE 0-
ROZCO Y BERRA. CONJUNTA Y DESLINDA (L A SU JUICIO LA UBICA -
CldN DE LA TIERRA QUE NOS TRATA. HACIENDO ANTES UN ESBOZO RE 
FERENCIAL: •GRAVE ES LA CUESTJdN DEL LUGAR EN QUE ESTABA Ai 
TLAN, COMENCEMOS PO~ DECIR QUE EN EL CdDICE HEXJCA DEL SeAoR 
AUBJN, SE LE REPRESENTA COMO UNA ISLA RODEADA DE AGUA, SOBRE
LA QUE SE LEVANTA UN CERRO. ·TEPETL. y EN EL. EL CARACTER F! 
GURATIVO HOMBRE DE PIE, EL CARACTER CASA •cALLI•• ESTA DOS
VECES A CADA UNO DE LOS COSTADOS DEL CERRO: EL INTERPRETE HA 
PUESTO SOBRE CADA UNO DE LOS CUATRO •(ALL 1 s~. L:Al!PAl!ABRA Az
TECA Y DEBAJO DEL •TEPETL • Y EN UNA ORLA LA PALABRA AZTLAN,, .. 
VEAMOS LAS DIFERENTES DPINldNES, ffuHBDLT PRESUME QUE DEBJd -
ESTA~ HACIA EL GRADO 42• DE LATITUD NORTE o lAPHAN LO COLOCA
EN W1SCONSIN EN LA PARTE NORTE DE ESTADOS UNIDOS/ BETAN 
COURT. CLAVIJERO Y BouRBOURG CREEN QUE .. ESTABA AL NORTE DE (A 
LIFORNJA, EN LA PENÍNSULA DE CALIFORNIA LO PONE BOTURINll Ay 

(lJJ BOEHH DE LAHEIRAS Brigitte. •Farmaci6n del E• 
da en el Mixica Prehispánica•. la. Edición. Ed. El colegia~ 
de Hichoacán. Héxtca. 1986, p. 211 a la 214, 
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"AS AL NORTE DE SONORA VEYTIA. AcOSTA Y EL

AL NOROESTE DE l1tx1co. EL CODEX Cu 11.(RRAGA y 
SEROR ÜROZCO LLA"A A ESTA CUESTIÓN INEXTRIC~ 

VEAMOS LA OPINIÓN QUE FORMAMOS El SEAOR ÜROZCO Y -
TAMBliN NOSOTROS, ANTES DEBEMOS DECIR QUE ES EL SEROR RAHÍ~r 
REZ, QUE DICE QUE SE ENCONTRABA EN El LAGO DE (HALCO, No HAY 
DUDA DE QUE ESTABA EN UN LAGO PUES DEHASIADO LO SIGNIFICA. LA 
PINTURA JEROGLÍFICA, ADEMÁS EN LA TIRA DEL MUSEO SE VE Al r. 
AZTECA QUE PASA REMANDO EN UNA CANOA. DE LA ISl.A A (Ul.HUACAN 
PRESUHJflKJS CON El. SEROR OROZCO QUE SEG~N LO INDICA LOS LUGA
RES DE 1.A PEREGRINACIÓN, AZTL.(N DEBÍA ESTAR EN JALISCO.Y E! 
COGIMOS LA ISl.A DE HEXCAl.l.Ao QUE SE ENCUENTRA ENMEDIO DEI. l~ 
GD DE (HAPALA", (Jq) 

PARA PROFUNDIZAR EN 1.A"·UBICACIÓN DE AzTLÁNo EL SE -
noR CttAYEil:O NOS REMITE Al.A CONSUl.TA DEL l.IEHZO DE TLAXCAl.A
QUE COMO lL "'s"o SERALA "ES UNA PINTURA DE AUTEN~ICIDAD IN
DISCUTIBl.E". DICHO LIENZO FUi PINTADO POR LOS MISMOS INDJOS
PARA CONMEHOifAR 1.AS CONQUISTAS EN LAS QUE ACCWAfWtoN A LOS -
ESPAAOLES. "º SOLAMENTE A Co~Tts SINO A NuRo DE GUZM.(N DES
puts DE LA DEQROTA y TOMA DE Htx1co. ESTE DOCUMENTO DIVIDIDO 

':.;1 Cll,\VERO Alfredo • p 460/ Opus Cit. 
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EN CUADROS REPRESENTA BATALLAS Y CONQUISTAS Y LOS LUGARES DE 
LOS ACONTECIHIENTOS SE SEAALAN CON JfROGLIFICOSo SE INICIA -
CON LA EXPEDICIÓN DE CORT~S DESDE TLAXCALLA HASTA LA TOHA DE 

M!x1co, y LA DE NuAo DE GuZHÁN DESDE HICHOACAN HASTA AzTLÁN. 
ft·~LTIMO PUNTO MARCADO EN LA GRAN EXPEDICION DE LA CONOUIS• 
TA SE LLAMA PJAZTLÁN YEL JEROGLÍFICO ES UN ACOCOTE, EL NOH -
BRE SE COMPONE DE PJAZTLE: ACOCOTE, Y LA PROPOSICION DE LU -
GAR: TtAN, AUNQUE ESTE LUGAR NO APARECE EN NINGUNA CARTA -
GEOGRÁFICA ANTIGUA, SE CREE QUE EL REMOTO LUGAR SE ENCONTRA• 
DA CERCA DE SINALOA Y DE LA COSTA DE PlZTAo QUE CORRESPONDE

AL ANTIGUO PIAZTLÁN, UNA VEZ UBICADO EL LUGAR HAS LEJANO Y -

PUNTO HAS REMOTO DE LA CONQUISTA ~~PAROLA. (HAVERO NOS HACE
UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS LUGARES ANTERIORES HASTA -
LLEGAR A LA ZONA DE AZTLAN; 
•LA ESTANCIA ANTERIOR DE LOS CONQUISTADORES ES XAYACATLAN. -
SU JEROGLIFICO ES UNA CARA Y EL NOMBRE SE F.ORHAI DE XAYACATL 
CARAc; Y LA PREPOSICIÓN DE LUGAR: TLANo EL LUGAR ANTERIOR ES: 
TONATIUHYHUETZIYAN: Su JEROGLIFICO ES UN SOL HUNDIENDOSE D[ 
TRAS DE UNA MONTARA. LA ETIMOLOGÍA DEL NOMBRE QUE ERA UN LU
GAR CERCA DE LA COSTA DEL PACÍFICO, EL LUGAR ANTERIOR ERA -
TLAXICHCO Y SU ;:JEROGLIFICO TRES FLECHAS: VIENE EL NOMBRE DE 
TLAXICHITLI: PASADOR QUE SE TIRA CON BALLESTAS Y LA PREPOSI
CIÓN Ca, EL LUGAR ANTERIOR EL COLHUACAN. CERRO TORCIDO COMO 
SE PRESENTA EN SUJEROGLÍFICO Y SU SITUACIÓN ES BIEN CONOCIDA 
EN SINALOA. No PUEDE DUDARSE QUE LOS LUGARES SITUADOS ENTRE 
PIAZTLAN Y CULHUACAN ESTlN EN SINALOA. TAHBllN PUES ESTOS 
DOS SABEKOS QUE LO ESTAN, LAS ESTANCIAS DE LOS CONQUISTADO -
RES QUE PRECEDEN A LAS YA ENNUMERADAS SON: COLOTLAN QUE - -
QUIERE DECIR LUGAR DEL ALACR~N, COLIPHAN CUYO JEROGLIFICO ES 
UN MURO TORCIDO: QuETZAYAN· su JEROGLIFICO SON TRES PLUMAS -
DE QuETZALLI, [L LUGAR ANTERIOR ES CHIAHETLAN.PUESTO CONOCI
DO EN LA COSTA SUR DE SINALOA Y SU JEROGLJFICO ES EL "AGUEY-
0 ARBUSTO DE LA CHÍA, INHEDiATAHENTE ESTA AL FIN AZTLAN.: su 
JEROGL(FJCO ES UNA GARZA. LO QUE RESUELVE LA DEBATIDA CUES -
TION DE ETIHOLOGÍA, ESTOS DATOS SON SUFICIENTES PARA DEMOS -
TRAR QUE AZTLAN ESTABA AL SUR DE (HJAMETLAN Y LA ~NJCA lAGU
NA·OUE HAY ALLÍ ES LA DE SAN PEDRO O DE MEXTICACAN,, ,A ESTA -
LAGUNA LE LLAMÓ EL SEADR GARCÍA CUBAS DE "EXCALTITLAN Y DICE 
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CUE ES HUY EXTENSA Y SE COHUNICA CON EL "ARi ESTA A LOS 22•
GRADOS ce" LATITUD NORTE y HAY EN ELLA UNA ISLA y PUEBt.OS LLA 

HADOS MEXTICACAN•, (}5) 

Despu~s DE ESTA EXHAUSTIVA y DETALLADA DESCRIPCJÓN
ETIHOLÓGICA Y GEOGRÁFICA DE LOS LUGARES CIRCUNVECINOS, DE Az
TLÁN; Y CUE POR COINCIDENCIA PARADÓJICA DE LA HISTORIA FUEl:

RON LA RUTA INVERSA DE LOS CONQUISTADORES A LA RUTA SEGUIDA.
POR LOS AZTECAS QUE Ef1JGRARON A MEDIADOS DEL SIGLO XI f • ~·A -
PARTIR DE AQUÍ TENDREMOS POR BIEN EXPLICADA LA SITUACIÓN G~O 
GRÁFICA DE LA TIERRA DE AZTLÁN# CUE TANTA CONTROVERSIA HA 
CAUSADO ENTRE LOS CRONISTAS E HISTORIADORES ANTIGUOS Y CON -
TEMPORÁNEOS, 

EL DESEO PERTINAZ DE ESCUDRIRAR EN LOS ESTUDIOS E -
XISTENTES ACERCA DE LA UBICACIÓN DE AztLÁN NO TUVO OTRO MOT! 
va HAS QUE EL DE SERALAR ANTE LOS OJOS DE LOS LECTORES EL -
VERDADERO Y REMOTO PUNTO DE PARTIDA DE LOS AZTECASOJYA SJGN! 
FICACIÓN DIVINA Y MÍTICA DEL LUGAR TRASCENDIÓ HASTA SU fOllRE .

SIENDO POSTERIORMENTE Y EN SU iPOCA DE ESPLENDOR LA PALABRA
AZTECA. SINÓtHHO DE FEROCIDAD Y VALENTfA. DE ARROJO Y CON -
QUISTA Y SOBRE TODO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL LUMINQ 
SA, BASTIÓN INEXPUGNABLE DE LA IDENTIDAD HISTÓRICA Y DE LA-r 
COHESIÓN NACIONALISTA DEL "tx1co.ACTUAL. 

A) LAS TRIBUS DE AZTLÁN, 

A LA-¡CAÍDA DEL IHPEftto TOLTECA CON EL RCINADO DE TQ 
PILTZJN. Y LA RUINA DE LA CIUDAD-NACIÓN TOLLAN CTULA). HACIA 
EL ARO DOS TECHPAL <1052 ne. APROXIMADAMENTE). ARREMETJERON
A LA CIUD"D ABANDONA Y LAS AREAS CIRCUNVECINAS A ESTA·, UNA -
SERIE DE TRIBUS QUE VENfAN DEL NORTE CONOCIDOS EN SU "AYORfA 
COMO •cHJCHIMECAs• ES DECI~ BÁRB~ROS. P~OYENIENTES DE AMAQUt 
HECAN Y QUE SE FUERON INSTALAPIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA 
CUENCA DEL VALLE DE "tx1co. 

COMANDADOS EN su "AYORÍA POR XoLOTL. DESPUts CONSI
DERADO PRIMEA REY CHICHIMECA. LES FUERON DJSTRIBUÍDAS LAS 

(lS) CllAVERO Alfredo. p. 462/ Opus cit. 
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TIERRAS VECINAS A LAS TRIBUS DEL NORTE• PARA QUE FUERAfl CON-

SOLIDANDO . SUS NACIONES, lORQUEHADA (1:43-44) REFIERE QUE -
XDLOTL LLEGÓ ACOMPAAADO DE HAS DE UN HILLON DE HOMBRES. EN -
TRE LOS CUALES ERAN SEIS REYES Y SERORES PRINCIPALES Y OTROS 
HEHOS Pl"INCIPALES Y CAPITANES QUE SUMABAN CERCA DE 20 000,DE 
ESTA MANERA Y EN FORMA PAULATINA ENCONTRAREMOS POBLADA LA 
CUENCA DEL VALLE DE H~XICO HACIA FINALES DEL SIGLO XI. POR ~ 

LOS EMIGRANTES QUE VINIERON DEL NORTE, 
EN ESTOS MOENTDS HISTÓRICOS SE INICIA LA DISPUTA -

DOCTRINARIA RELATIVA A LA OCUPACIÓN DEL VALLE DE H~XICO Y LA 
CUENCA DEL MISMO. ES DECIR. LA ZONA DEL ALTIPLANO CENTRAL,! L 
LA CRÓNICA CHICHIMECA SE INCLINA A CREER EN LA VERSIÓN ANTE.~ 

R'IDRHENJE EXPUESTA, LA HISTORIA OFICIAL SUSTENTA QUE LAS TR! 
BUS NAHUATLACAS O NAHUAS-(PORQUE HABLABAN EN NAHUATL)- FUE -
RON LOS PRECUSORES DEL POBLAMIENTO TOTAL DEL ALTIPLANO, Los 
AZTECAS TAMBllN FUERON NAHUAS Y COMPARTIERON CON LAS DEHÁS -
TRIBUS NAHUATLACAS O NAHUAS UN LUGAR DE ORIGEN: AZTLÁN-TEO -
CULHUACAN-(HJCOMOZTOC, (16) 

•tos AZTECAS LLAMABAN NAHUAS A TODAS AQUELLAS TRI
BUS QUE HABLABAN EL NAHUA, ES DECIR, UNA LENGUA COMPRENSIBLE 
PARA ELLOS,Y DESIGNABAN'A' TODOS LOS DEHÁS CON LOS NOMBRES DE 
POPOLOCAS, NONOHUALCAS y CHONTALES ••• Los AZTECAS CONSIDERA -
RON COHO NAHUAS EN UN SENTIDO HAS ESTRECHO, A AQUELLAS TRI -
BUS EMPARENTADAS ENTRE ELLAS Y QUE LLEGARON ANTES QUE EtLOS
H l SHOS A LA HE SETA C'l!NTRAL •, (17) DICE 0UR.C:N QUE DE LA ZO
NA DE AZTL.C:N-TEOCULHUACAN-CHICOMOZTOC "PARTIERON UNOS PRIHE-· 
RO y OTROS DESPUls HASTA QUEDAR DESIERTO. CDuRAN:lO), Los -
CRONISTAS E HISTORIADORES HAN ESPECIFICADO ESTAS AGRUPACIO~r 
NES NÓMADAS EN DIVERSOS TlRMINOS: CLANES, GRUPOS, TRIBUS, -
PUEBLOS, PARIENTES, LAS TRIBUS ALTEPEHE NAHUATLACA (ALTE- -
PETLt PLURALm ALTEPEMEªAGUA-CERAO d CERRO DE AGUA//RECUERDE-· 
SE LA SITUACIÓN DE AZTL.C:N) QUE SALIERON ANTES DE LAS MIGRA -
CIÓN DE LOS AZTECAS O MEXICAS PROBABLEMENTE SE ENCONTRARON 
Y ENTREMEZCLARON POR NO ASEGURAR QUE SE FUSIONARON CON OTRAS 
TRIBUS ORIGINARIAS DEL NORTE GUE NO PROCED(AN DE AZTLÑt, QUE 

(16) cabe citar que el rey Xolotl era ori9inario de 
Amaquemecan-Chico.oztoc. 

(171 KRJCKEBER Walter, •Las anti9uae cultura• Mexi
canas•. Fondo de Cultura económica, México 1961. pp 41-46. 
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TAMBtlN PEREGRINABAN ltACIA EL SUR; POSTERIORMENTE Y YA EN LA 

MESETA CENTRAL, LAS TRIBUS NAHUATLACAS SE DIVERSIFICARON Y -
SE ASENTARON TO"ANDO CADA UNA DE ELLAS SU NOMBRE RESPECTIVO
DE ACUERDO A LAS CIRCUNS.TANCIAS INDltlJDUALES DE LA TRIBU O AL 

LUGAR DONDE LLEGARON A ASENTARSE, O CABE LA POSIBILIDAD DE-
CUALQUIER OTRO MOTIVO, 

TAMBllN EXISTE LA POSIBILIDAD DISYUNTIVA DE QUE Tg 
DAS LAS TRIBUS (CHICHIMECAS Y NAHUATLACAS) VIVIERAN EN CON -
JUNTOS HABITACIONALES VECINOS DENTRO DE LA REGIÓN DE Aztl~N
TEOCULHUACAN-CHICOMOZTOC Y QUE SE DENOMINARAN EN GENERAL ~ -
•cttICHl"ECA-TEOCClHUAQUE• YA QUE AZTL4N PERTENECIÓ A LA CAB~ 
CERA POL ÍTJ CA DE lEOCULl\UACAN-(H 1HALPAH1 N, Y QUE HAYAN SALJ_ 

DO EN ETAPAS SUCESIVAS DE DICHA REGIÓN POBLANDO CASI AL MIS
MO TIEMPO LA MESETA CENTRAL, 

LA ANTROPÓLOGO BRtGITTE BOEMH DE LAME IRAS SUSTENTA 
UNA VE~SIÓH PARECIDA A LA ANTERIORMENTE EXPUESTA. AffADIENOO
LE LA SIGUIENTE SINGULARIDAD: LA MIGRACIÓN DE LAS TRIBUS -
DEL NORTE NO FUt HASTA LA CAÍDA DE TULA SINO ANTES DE LA RUl 
NA DEL IMPERIO TOLTECA, ENTRE LAS TRIBUS EMIGRANTES RECONOCE 
UNA GRAN MAYORÍA DE CHICHIMECAS. SIENDO LOS MAS DESTACADOS -
ENTRE EiTOS LOS QUE POSEÍAN EL CARGO O TÍTULO NUEVO DE •TLA
CATECOLOTL•. ADORADORES A SU VEZ DE HUITZILOPOCHTLI, ((ABE -
LA POSIBILIDAD DE QUE ESTAS TRIBUS ESTUVIERON COMPUESTAS EN
SU MAYORÍA DE SACERDOTES Y BRUJOS CAUSANTES POSTERIORMENTE -
DE LA DERROTA DE QuETZALCOATL), ESTAS TRIBUS SE ESTABLECJE::
RON EN LAS INMEDIACIONES DE TULA. DONDE FUERON OBJETO DE - -· 
GRANDES HOSTILIDADES Y SACRIFICIOS PARA EL SOL. VIENDOSE DI! 
MINU(DA FATALMENTE SU POBLACÍÓN AL GRADO QUE SERALA LA •Re -
LACIÓN DE LA GENEALOG(A•. EN LOS ANALES DE (UAUHTITLiN.AFIR
MANDO QUE QUEDARON SOLO TRES CHICHIMECAS: LO QUE CONSIDERO -
UN DATO EXCENTRICO ATRIBUIBLE A lA LEYENDA, CUANDO VOLVIERON
A FORTALECERSE ESTAS TRIBUS; INICIARON UNA LUCHA PERIFiRICA 
EN CONTRA DE fULA• EN DONDE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE LOS
BRUJOS CHICHIMECAS HAYA CONTAIBUÍDO A LA PtRDIDA Y CONTROL -
DE LOS GOBERNANTES DE TlK.A A TRAvts DE LOS EMBUSTES y ENGA -
Ros HECHOS A ESTOS POR MEDIO DE LOS.NIGROMANTES.COMO LO MEN
CIONA SAHAGÜN. ENTRE ESTAS TRIBUS CHICHIMECAS QUE HEMOS ve-
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NIDO MENCIONANDO SUBSIST(N INFILTRADAS ALGUNAS DE LAS TRIBUS 
NAHUATLACAS ORIGINARIAS DEL MISMO RUMBO (AzTL~N-TEOCULHUACAN 
-(HICOMOZTOC) Y QUE EMPRENDIERON LA MIGRACJdN SUCESIVAMENTE
A LA DE LOS CHICHIMECAS. (18) 

LA CRÓNICA DEL p, (LAVIJERO SERALA QUE A LOS OCHO
AAOS DEL REINADO DE XOLOTL (DE QUIEN YA HABLAMOS CON ANTERI~ 
RIDAD) LLEGARON A SUS TIERRAS SEIS NOBLES DE UNA PROVINCIA -
SEPTENTRIONAL CONTIGUA Al REINO DE AHAOUEMECAN CUYOS NOMBRES 
ERAN: fECUATZJN, fZANTEHUAYOTL. ZACATUTECHECOCHI. ffUIHUATZIN 
fEPOTZOTEHUA E fTZCUINCUA CREYENDO EL CRONISTA QUE ESTOS FU[ 
RON REPRESENTANTES DE LAS TRIBUS QUE VENÍAN DE AZTL~N, •pRI! 
CIPES DE SEIS LINAJES C~LEBRES NAHUATLACAS• ((LAVJJEAO/PS~). 

LA LISTA DE LAS TRIBUS ALTEPEME-NAHUATLACA VAR(AN
DEl.W CRONISTA A OTRO ·soLo LOS DOS DOCUMENTOS QUE SIGUEN LA 
TRADICIÓN DE LA CRÓNICA • DURÁN Y EL CdDICE RAHfREZ. ENNUHE
RAN SIETE Y COINCIDEN EN LOS NOMBRES Y EN EL ORDEN, EN LOS -
C:ÓOICES AUBIN. AZCATITLÁN Y EN LA TIRA DE LA PEREGR INACldN A
PARECEN OCHO~ EL MISMO NÓMERO QUE MANEJA CHIMALPAHINo SAHA
G~N Y LA HISTORIA DE LOS MEXICANOS POR SUS PINTURAS (LAS - -
FUENTES TRADICIONALES CULHUA) HABLAN DE CINCO,\'Y LA LISTA -
MAS LARGA LLEGA A DOCE -ESTÁ CONTENIDA EN LOS ANALES DE TLA
TELOLCO -•, (}9) 

LA LISTA GENERALMENTE CONOCIDA DE LAS SIETE TRIBUS 
ALTEPEME-NAHUATLACA ES LA SIGUIENTE: 

l," XOClll"ILCAS, 
2,- CHALCAS, 
3,- !EPANECAS 
4,- COLHUAS 
S,'- TLAHUJCASo 
6,- TLAXCALTECAS 
7 ,- "EX'ICAS, 

(18) BOEHM DE LAMEIRAS, Brigitte.- Extracto h•cho
deloa capítulos V al IX. Opu• cit. p. 

CltJ ~~lt~ ~:~h~ ~~·1~~:t~~J,a,1oga ful ta.•d• de 
loa estudio• hechos por Durln yR .. lrez. Los cual•• fueron to
do• de fuentes indI9ena• prehi•p'nicas, y fuentes elaboradas~ 
co~ posterioridad a la conquista. 
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CoN UNA LIGERA VARIACIÓN. KRJCKEBERG SE EXPRESA As(: 

·Los TEPANECAS (LOS QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LAS PIEDRAS. ES
DECIR LOS QUE HABITAN EN CAHPO DE LAVA DEL PEDREGAL) AL SUR
OESTE y LOS ACOLHUAS CON su CIUDAD Dl Texcoco AL ESTE DEL l~ 
GO DEL MISHO NOMBRE; LOS CHINAHPANECAS (HABITANTES DE LAS -
CHINAMPAS HACIA El SUROESTE. V LOS (HALCAS. MORADORES DE - -
(HALCO AL SUROESTE DEL VALLE DE Kl11co:LOS TtATEPOTZCAS(LoS 
QUE VIVEN A ESPALDAS DE LOS MONTES) EN LA SIERRA NEVADA CON 
SUS CIUDADES DE fLAXCALLA. HUEZOTZJNGD, Y LOS ftAHUJCAS (GE~ 

TE DE TIERRA). EN LOS VALLES DEL SUR CON LAS CIUDADES DE 
(UERNAYACA, HUAXTEPEC Y fEPOZTLAN•, (20) 

lA TRIBU MEXICANA DE AzTL~N. LA ÜLTIMA EN ARRIBAR A 
LA CUENCA DEL VALLE DE K~XJCO LLEGÓ A LOS DOMINIOS DE LOS -
CHICHIMECAS DURANTE El REINADO DE QuJNATZIN BISNIETO DE Xo -
~OTL PRIMER REY CHICHIHECA -AFIRMA (LAVIJERO-, 

LA GRAN DISCUSIÓN DOCTRINARIA CULMINA EN El MOMENTO 
HISTfORICO EN QUE CADA UNA DE LAS TRIBUS aUE LLEGARON DEL -
NORTE ~E AGRUPAN Y CONSOLIDAN EN CIUDADES-NACIONES EN LA 
CUENCA Y VALLE DE "~XICO; ALGUNOS BAJO EL "ANDO CENTRAL DE-
LOS CHICHIMECAS Y OTROS UNIDOS A ESTOS POR PARENTESCO OTORGA 
DO POR CASAMIENTO DE PR(NCIPES O PRINCESAS DE LAS TRIBUS CON 
HIJOS O HIJAS DE LOS NOBLES QUE MANTENÍAN El PODER CHICHIME
CA PRINCIPAL, 

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS LOS AZTECAS Al LLEGAR A -
LA CUENCA DEL VALLE DE "~XICO. SE CONSTITUYERON EN DIFEREN -
TES GRUPOS tTNICOS DIFERENCIADOS POR SUS ESPECIALIDADES RA -
CIALES. POR SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO O POR SU EFECTIVA 
ESTRATIFICACIÓN V PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO; TODO ESTO EN 
EL MOMENTO HJSTdRICC DE SU ARRIBO A LA MESETA CENTRAL DOMtNa 
DA ENTONCES POR EL PODER(!) CHICHIMECA, 

2.- Sucesos DE LA PEREGAINACldN. 

PARA PODER ENTRAll CON CLARIDAD LA TRAYECTO~IA DE E-

(20) KRICKEBERG Walter. p. 41-46. opus cit. 
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HIGRACIÓN DE lOS AZTECAS QUE ··SALIERON DE AZTLÁN. ES NECESA -

AIO HACER ANTES UNA UBICACIÓN GEOGRÁFICA V POLÍTICA DE LA S! 
TUACJÓN QUE IMPERABA EN LA CUENCA DE Mt'xrco. DESTACANDO Los
LUGAAES Y ACONTECIHIENTDS DE HAYOR RELEVANCIA. SABEMOS POR 
LO ANTERIORMENTE EXPUESTO OUE A LA CAÍDA DEL IMPERIO TOLTECA 
APROXIMADAMENTE EN EL ARO 1052 DE NUESTRA ERA. LA EMIGRACIÓN 
DEL NORTE DE TRIBUS BÁRBARAS POBLÓ LAS INMEDIACIONES DE LA -
GRAN CIUDAD Df TULA. CONSOLIDANDOSE ALREDEDOR DE tsrA. CIUD!, 

DES PEOUERAS QUE FUERON CRECIENDO Y AMPLIANDO SU AREA DE IN
FLUENCIA, 

LA PRIMERA Y HAS GRANDE INCURSIÓN CHICHIMECA EN EL 
AREA DE TULA. FUt' LA LLEVADA A CABO POR EL Rev XDLOTL QUE sg_ 
GdN VERSIONES DE LA CRÓNICA INDIANA VENÍA ACOMPAÑADO DE CER
CA DE UN MILLdN DE HOMBRES. #EN SU MARCHA FUERON RECONOCIEN
DO LAS RUINAS DE LAS POBLACIONES TOLTECAS ENTRE OTRAS LAS DE 
fULA A DONDE ARRl!ARON A LOS DIECIOCHO HESES DE PEREGRINA -
CldN#, (21) DE ESTE LUGAR SE ENCAMINARON A CEMPOHUALLAN Y 
fEPEPOLCO PARA ESTABLECERSE DEFINITIVAMENTE EN TENAYUCA. CI~ 
DAD QUE DESPUlS FUl NOMBRADA (HICHIHECATLALLI O NEPOHUALCO.
YA QUE EN ESTA CIUDAD SE HIZO LA AGRUPACIÓN Y CONTEO DE LOS 
HOMBRES DISPERSOS QUE ACOHPARABAN A XoLOTL, ft CAUDILLO CH! 
CHIMECA AcHJTOMATL HALLd EN CHAPULTEPEC y CovOAC~N VESTIGIOS 
DE LA CIYILIZACJÓh TOLTECA Y ALGUNAS FAMILIAS QUE LE INFORH!, 
RON DE LAS CAUSAS Y TIEMPO DE LA RUINA DE TULA1 

LA INCURSJdN DE OTRAS TRIBUS A LA CUENCA DE HlxJco
y A LAS INMEDIACIONES DE LAS RUINAS DE fULA ORIGINÓ LA CREA
CIÓN DE OTRAS CIUDADES Y CENTROS POBLACIONALESo 

A LOS TRES AROS DEL REINADO DE XOLOTL A SU AREA DE 
INFLUENCIA TRES PRINCIPES CON UN 6JEJICITO NUMEROSO DE LA NA -
Cid~ ACOLHUA. ORIGINARIA DEL REINO DE TEOCULHUACAN COLINDAN
TE AL DE Al1AOUEMECAN o HUY PRÓXIMO A ESTE. los PRINCIPES -
QUE ARRIBARON FUERON AcOLHUAlz1N. CHJCONQUAUHUTLI y TzoNTEC~ 
MATL. Y ERA DE LA ~OBILÍSJHA FAMILIA (l~JN, 

AcoLHUATZIN DESPOSO A UNA DE LAS HIJAS DEL REY. LL! 
MADA (UETLAXOCHITL Y POR ESTA RAZdN EL SOBERANO CHICHIMECA -

(21) CL.l!.:;:JERO Francisco Javier/ p 53 opus cit. 
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LO NOHBRd senoR DE LA CIUDAD y DISTRITO DE AZTCAPOZALCDI (H,I_ 

CONCUAUHTLI DESPOSÓ A (JHUATXOCHITL SEGUNDA HIJA DE XDLOTL -
CONFURJENDOLE A ESTE El SEROR(O DE XALTOCAN UBICADO A CINCO 
LEGUAS DE AZTCAPOZALCO. EL MENOR DE LOS PAINCIPES DESPOSO A 
UNA PRINCESA DE ORIGEN TOLTECA LLAMADA (OATETL Y SE LE ASIG
NÓ POR ESTE MOTIVO EL SERDRIO DE (OATLCHAN, Asf DE ESTA HAN~ 
AA SE FUERON FUNDANDO LAS CIUDADES INMEDIATAS AL IMPERIO (HL 

CHIHECA ESTABLECIDO EN fENAYUCA; UNAS CIUDADES CDl'IANDADAS -
POR PRJNCIPES EMPARENTADOS POR XOLOTL Y OTRAS QUE SE ESTABL~ 
CIERON ERRANTES EN LAS AREAS CIRCUNVECINAS V QUE TAHBl~N EH! 
GRABAN DEL NORTE, 

A LA MUERTE DE XoLOTL SUBIÓ AL TRONO SU HIJO ffoPAL! 
ZIN QUIEN A SU VEZ DISTRIBUYÓ LAS TIERRAS Y LOS DISTRITOS E! 
PANDIENDO SU PODERfo Y FOMENTANDO LA CREACIÓN DE OTRAS CIUD~ 
DES Y CENTROS POBLACIONALES. NOMBRÓ A SU HIJO Ta.TZIN SEROR
DE TExcoco. A QuAUHTEQUIHUA SEROR DE ZACATLÁN y A APOYOZOC -
SEROR DE TENAHIHE, 

A LA HUERTE DE ACOLHUATZIN PRIMER SEROR DE ATZCAPO
ZALCO QUEDÓ HEREDERO DEL ESTADO SU HIJO TEZOZOHOC, 

A LA MUERTE DE NOPATZJN ASCIENDE AL PODER CHICHIME
CA su HfJO HAYOR TurzfN. QUIEN GOBERNÓ DURANTE TREINTA y -
SEIS AROS o A LA MUERTE DE TLoTZ(N SUBE AL PODER SU HIJO -
QuJNATZfN CON GRANDES FESTEJOS. SU REINADO SU{ FECUNDO AUN
QUE ACOSADO POR MtlLTIPLES GUERRAS QUE DETERIORARON LA FORT! 
LEZA DEL IMPERIO CHICHIMECA: ES ESTE. EL PERfODO EN QUE HA
CEN ARRIBO A LA REGIÓN LOS AZTECAS, 

POR ENTONCES OTRAS• CIUDADES QUE HABÍAN SIDO SAT{
LITES DE LA CIUDAD CHICHIMECA HAN CRECIDO Y SE HAN FORTALE· 
CIDO ENORMEMENTE, COMO EL HISHO REINO DE AzTCAPOZALCO O - • 
AcOLHUACAN (LLAMADO AS( EN HONOR A SU PRIHER REY) SIENDO GQ 
BERNADO A LA MUERTE DE ESTE •POR LOS TIRANOS TEZOZOHOC Y PfA! 
TLA, 

OTRAS POBLACIONES QUE TOMARON ASIENTO EN EL VALLE
DE "{XJCO FUERON LOS 0t.HECAS Y XtCALANCAS QUE ESTUVIERON E! 
TABLECIDOS EN LAS ORILLAS DEL GRAN MONTE "ATLALCUYE SIENDO
ARROJADOS DE AQUELLAS TIERRAS POR LOS TLAXCALLTECAS EMIGRA! 
DO POR TODO EL VALLE HASTA FUNDAR CIUDADES COMO XILOTEPEC Y 
HulCHAPAN. SIEMPRE !!.t.:c EL IJOMINIO DE LA CORONA DE Acc•.HIJA-



CAN, 

SIENDO 
RON LOS 
GA, 

2q 

Los TARASCOS OCUPARON EL FLORIDO REINO DE MICHOAC~N 
ENE"IGOS POSTERIORMENTE DE LOS MEXICANOS, ELLOS FUE

PRl"EROS POBLADORES EVANGELIZADOS POR VASCO DE Qu1RQ 

Los MAZAHUAS FUERON UN PUEBLO QUE FDRMd PARTE DE LA 
NACldN OTO"(, SUS PRINCIPALES POBLACIONES SE FOR"ARON EN LAS 
"ONTARAS OCCIDENTALES DEL VALLE DE MlXICQ, QUE CO"PONÍAN LAS 
PROVJCJANCJAS DE MAZAHUACAN PERTENECIENTES AL REINO DE TACU
B~. 

"IXTECOS Y ZAPOTECOS ESTUVIERON ESTABLECIDOS AL SU
RESTE DE "lxrco, su PRINCIPAL CIUDAD FUl TEOTZAPOTL~N. 

l•s OTRAS TRIBU ALtEPEME-NAHU.\TLACA PROVENIENTES -
DE LA REGldN DE AzrLAN-TEOCULHUACAN-·CHICO"OZTOC POBLARON -
LAS LAGUNAS DEL VALLE DE Mlx1co y sus INMEDIACIONES. ESTOS -
FUERON LOS XOCHIMJLCAS ESTABLECIDOS EN LA RIBERA ÜCCIDENTAL
DEL LAGO DE AGUA DULCE; LOS (HALCAS EN LA CIUDAD DE (HALCO -
EN LA RIBERA OCCIDENTAL DEL LAGO; LOS (OLHUAS EN LA CIUDAD -
DE (OLHUACAN: LOS TtAXCALTECAS EN EL REINO DE lLAXCALLA: Y -
LOS fLAHUJCAS POBLARON UNA TIERRA ABUNDANTE EN ALMAGRE POR -
LOS QUE SE LLAMÓ ltAHUICAN, Los TEPANECAS SE ESTABLECIERON
EN LA RIBERA OCCIDENTAL DEL LAGO DE TEXCOCO TOMANDO LA CJU -
DAD EL NOMBRE DE TEPANo 

BAJO ESTE BREVE PANORAMA HISTdRICO, GEOGR~FICO Y PQ 
LÍTICO DE LAS POBLACIONES QUE OCUPARON EL VALLE DE "lxaco. A 
RRIBARON LOS AZTECAS SIENDO APENAS UNA TRIBU NÓMADA. PERO YA 
DESDE ENTONCES. FORTALECIDA ~OR LA UNJdN ESPIRITUAL SUSTENTA 
DA EN LA FIGURA.DIVINA DE Hu11z1LOPOCHTL1, Los AZTECAS EN -
SU PEREGRINACldN NECESARIAMENTE EJERCIERON CONTACTO CON ALGy 
NAS DE LAS CIUDADES MENCIONADAS. SIENDO RECIBIDOS EN OCASIO
NES CON GRAN BENEVOLENCIA PERO TAMBllN ARDUAMENTE HOSTILIZA
DOS EN OTRAS OCASIONES. Esta· SIRVIÓ PARA FRAGUAR y TEMPLAR -
LA PERSONALIDAD COftUNAL DE LA -JOVEN NACIÓN MEXICANA, CIACUNJ. 
TANCIA QUE LE VALIÓ PAWA VENCER LAS YISCICITUDES Y CONSOLI -
DARSE AROS MAS TAi.DE Cott0 UN ESTADO PODEROSO. LllRE Y SOBERA 

••• 
CON MAS DETALLE A CONTINUACIÓN EXPONDREMOS LOS SUC[ 

SOS DE LA PEREGRINACIÓN AZTECA DESDE AZTL~N HASTA fENOCHTI~. 
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TLÁN. ANALIZANDO LAS AREAS DE IrffLUENCJA QUE FUERON DEHARCAN

DO EN SU VIAJE MIGRATORIO: LAS INFLUENCIAS RECIBIDAS Y LOS -
CENTROS DE PODER FUNDADOS• FUERON ESCAROS Y SEAAL.vtlENTOS DE 
UN FUTURO CENTRO DE PODER POLÍTICO y DE UNA ORGANIZACIÓN SO -
CIAL Y JUR(DJCA AVANZADA QUE CONFORMÓ SU PODERIÓ EN LOS SI -
GLOS XV y XVI. 

A) De AzrtAN A TeNocHTJTLÁN, 

UNA VEZ UBICADA LA TIERRA DE AZTLÁN. "fTJ~A PRO-
VINCJA ORIGINARIA DE LA TRIBU AZTECA• PROCEDEAE"OS A DESARRO
LLAR PUNTO POR PUNTO LA PEREGRINAC!ÓN DE LOS AZTECAS HASTA LA 
FUND•CJdN DE L~ GRAN TENOCHTJLÁN: LA TRAYECTORIA DE SU MIGRA
CIÓN, COMO INDICAMOS ANTERIORMENTE. FORTALECIÓ LA UNIDAD Azr~ 
CA Y OBLIGÓ A LA INCIPIENTE NACIÓN MEXICANA A TRAZAR DURANTE
DOS SIGLOS Y MEDIO LA ESCRITURA Y ORGANIZACIÓN Pot.(TICO-JURf
DICA QUE POSTERIORMENTE FLORECIÓ EN LAS TIERRAS DE TENOCHTl-
TL~N AYUDANDO DE ~STA MANERA AL ENGRANDECIMIENTO DE LA CIUDAD 
ESTADO. 

los PERFILES POL(TICOS-JURÍDICOS DE LOS GRANDES -
ESTADOS SE HAN FORJADO EN LA LUCHA POR LA CONSOLIDACIÓN DE -
LAS CIUDADES Y SUS INSTITUCIONES, lo QUE EN PRINCIPIO PARECEN 
BOSQUEJOS DE LA ORGANIZACIÓN ESTATAL• CCN El APRENDIZAJE DE -
LA YJDA Y LA LUCHA DE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS QUE POSTERIORME! 
TE INTEGRAN UNA NACIÓN, LAS ESTRUCTURAS CRECEN Y SE PERFECCIQ 
HAN, SE DEPURAN LOS MODELOS bRGANIZACIONALES Y SE PULIMENTAN 
LAS TéCNICAS Y PAOCEDl"JENTOS PARA ALCANZAR LA YIDA CIVILIZA-
DA: SIN LA HÍSTORIA QUE ANTECEDE LOS ACTOS LUMINOSOS DE LOS -
PUEBLOS SE HACE IMPOSIBLE EL ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE LAS 
INSTITUCIONES AVANZADAS QUE'REGULEN LA VIDA SOCIAL Y ARftONl-
CEN LAS DIFERENCIAS COMUNITARIAS: VALORES COMO LA JMPARTICIÓN 
DE LA JUSTICIA, El DERECHO A LA LIBERTAD, A LA VIDA O AL TRA
BAJO SE "°DELAN EN LAS SOCIEDADES DESPuts DE UNA INCESANTE Ly 
CHA POR OBTENERLOS, ENTRE TANTO SE FUNCIONE EN IASE A TIPOS -
RUDIMENTARIOS Y PAl"ITIVOS DE ORRANIZACIÓN Y CONVIVENCIA, 
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Es INDUDABLE OUE LA NACIÓN AZTECA ALCANZÓ ELEVADOS GRADOS DE 
CIVILIZACIÓN, V PERFECCIONA"IENTO SOCIAL. 

EL PUEBLO AZTECA LOGRÓ FRAGUAR CON LA FUNDACIÓN DE -
TEHOCHTITLÁN NO SOLO SU AMBICIÓN MÍSTICA ANUNCIADA POR SUS Dl 
VJNIDADES PROF~TICAS, NI SOLO TAMPOCO LA UNIDAD NACIONAL BAJO 
UN SÓLO S(MBOLO. SINO TAMBl~f~ LOGRÓ CONSOLIDAR EL TRIUN':Q es
PfQITUAL Y TERRENAL QUE SIGNIFICÓ TENOCHTITLÁN, UNA CIUDAD -
FUERTE V DEFINIDA, CON AVANZADAS INSTITUCIONES REGULADORAS DE 
SU VIDA POLÍTICA-SOCIAL, JURÍDICA Y ECONÓMICA QUE LE PERMITI~ 
RON CONSOLIDARSE Y EXPANCIONARSE HASTA SER EL CENTRO DE IN -
FLUENCIA Y EL ESTADO MÁS PODEROSO DEL H~XICO i\HTJGUQ, 

EL INICIÓ DE LA EMIGRACIÓN AZTECA SE CALCULA DE 
ACUERDO A LA VERSIÓN DE (LAVIJERO- HACIA EL ARO 1160 DE NUES
TRA ERA, AUNQUE ALFREDO CHAVERO EN SU HÍSTORIA ANTIGUA DE M~
XICO RELACIONA EL INICIO DE LA MIGRACIÓN CON LA CAÍDA DEL IM
PERIO fLAPANECA EN EL ARO CE ACATL 583, AUNQUE EL CdOICE RAMf 
REZ - CITA CHAVERO - DICE TERMINANTEHENTE QUE FUE EN EL A~O -
820. 

LA PRIMERA VERSIÓN NOS DICE: ·u" AAo TARDARON DE Az
TLiN A TeoCULHUACiN o HUEICOLHUACiN y AQUf ESTUVIERON TRES -
AAos ••• EN ESE LUGAR FABRICARON UN ÍDOLO A Hu1TZILOPOCHTLI. -
Otos PROTECTOR DE LA NACldN PARA QUE LOS ACOMPAAASE EN TODA -
LA PEREGRINACIÓN+• (22) (AUNQUE HUITZILOPOCHTLI NO PUDO SEA -
EN UN PRINCIPIO Dios •pues ESTiN LOS TESTIMONIOS DE QUE FUE -
CAUDILLO QUE DEIFICARON DESPuts EL DIOS ERA "EXI. EL XJOTE -
DEL MAGUEY, Dl~S DE LA RELIGIÓN PAl"ITIYA DE LAS PLANTAS•) -
(23) • AGREGA EL HISTORIADOR ALFREDO CHAVERO; •No SABEMOS cu~ 
LES FUERON LAS PRIMERAS ESTANCIAS DE L- TRIBU PEREGRINA SI NO

SOLA"ENTE QUI. ESTUVIERON EN EL LAGO DE CHAPALLA Y DUE PENETRA 
RON EN EL ftlCHOACiN LLEGANDa HASTA LA LAGUNA DE PATZCUAAa•. 
(241 

(22) CLAVIJERO Feo. Javier. P• 67.-0pu• cit. 
(2l) CHAVEAO Alfredo o. p 466 - OPu• cit. 
(24) lDEM. p 461 / opu cit. 
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DE HJECOLHUACAN (AHORA CULIACÁN) SIGUIERON HACIA CH! 

CDHOZTOC DOrlDE INSTALARON SU PRl"ERA PATRIA. (POR ESTE LUGAR

YA HABÍAN PASADO LAS OTRAS TRIBUS fiAHUATLACAS), 
EN CHICOHOZTOC -DICE (LAVIJERO- ESTUVIERON APROXÍHADAHENTE -
NUEVE Aílos. CUHPLl~NDOSE TRECE AAos DE su PARTIDA. EN LA H1s
TORIA DE LOS H~XICANOS POR sus PINTURAS. CGARIBAY)ANGEL 11A. )se 
MENCIONA QUE ANTES DE HABER LLEGADO A (HJCOHOZTOL •LLEGARON -
A UN VALLE DONDE HABÍA HUCHOS ÁRBOLES Y PUSl~RONLE (UAUHITL1~ 
CACAN POR RAZÓN DE QUE EN ~L HABÍA HUCHOS PINos·. (25) 

OESPU~S DE HABER ESTADO NUEVE AAos EN CHICOHOZTOC PA 
SARON A (OATLIHAC: ADUf FUE EL LUGAR DE LA DIVISIÓN DE LA TA! 
BU ORIGINARIA QUE PARTIÓ DE AzTL~N: UNOS SERÍAN POSTERIORHEN
TE LOS lLATELOLCAS Y LOS OTROS LOS AZTECAS DE TENOCHTITLÁN -
FUNDADORES DE LA GRAN CIUDAD. ESTUVIERON APRÓXIHADAHENTE TRES 
ARO EN (OATLIHAC, SIGUIENDO LA HISTORIA DE LOS "EXICANOS POR
SUS PINTURAS SE DICE: ·AL CABO DE TRES AAos SE PARTIERON y V! 
NIERON A UN RANCHO QUE LLAMARON ftATLAHUACALA EN EL CUAL ESTU
VIERON TRES AROS Y FICIERON UN TEMPLO A HUITZILOPCHTLJ, DE 
ALLÍ VINIERON A OTRO RANCHO QUE LLAMARON OcoZACAN. PAR DEL 
CUAL TENÍAN 0TOMÍES. QUE ERA LA GE"TE NATURAL DE LA TIERRA EN 
EL CUAL ESTUVIERON OTROS CINCO AAOS E FICIERON OTRO TEMPLO A
HUJTZILOPOCHTLI y AQUÍ SE CUMPLIERON ONCE AAos DEL SEGUNDO 
TRECE DESPU~S DE QUE PARTIERON•, (26) 

DEDUCIMOS QUE LO ANTERIOR ESTABA SUCEDIENDO EN EL -
ARO 1184 DE LA ERA CRISTIANA, 

LA TRAVESÍA DE LOS AZTECAS AUN SE PROLONGARÍA AROS -
DESPU~S. EN DONDE CONSERVARON EL ANIMO DE LA CCNSOLIDACIÓN Y 
DE LA LIBERTAD, ASll·1COMO LA VOi.UNTAD DE SER ENTRE LAS DEMAS -
NACIONES, LA QUE MARCARA LA PAUTA DEL DESARROLLO EN LA RELI -
GIÓN Y EN LA CULTURA, 

(25} GARIBAY An9el Ma,- Hi•toria de lo• Mexicano• por 
sus Pinturas. P. 42-4] opu• cit. 

(26} IDEH. p 44. opus cit. 



•DE ESTA ESTANCIA VINIERON A UN CERRO QUE EST~ ANfE8s 
DE TULA. QUE LLAMARON CUAUHTEPEC. DO ESTUVIERON NUEVE ARos·. 
(27l. 

EL PADRE CLAVIJERO EN SU HISTORIA ANTIGUA DE "fXJCO 
SEAALA QUE DESPUis DE COATLIMAC PASARON A OTROS LUGARES COHO
HAHUACATLiN, APANCO. (HIHALCO Y PIPIOLCOHIC, Es UNA LIGERA VA 
RIACIÓN QUIZi POR PROBLEMAS DE JNEXACTITLDGEOGR~FICA, Es PRO
BABLE QUE EL LUGAR QUE MENCIONA CLAVIJERO COHO (HIMALCO SEAN
CHIMALCOC MENCIONADO EN LA HISTORIA DE LOS MEXICANOS POR SUS
PINTURAS: ·cuMPLIDOS TREINTA y TRES AAOS DE LA SALIDA DE su -
TIERRA PARTIERON DE CUAUHTEPEC Y VINIERON A CHIMALCOC DO ESTg 
VIERON TRES ARos·. (28). TAHBlfN VARÍA ENTRE AMBAS VERSIONES
EL NtJHERO DE AROS QUE SE CUHf>LIERON HASTA AQUÍ DESPUfS DE LA
SALIDA DE AZTLAN, (LAVIJERO SERALA QUE SON 20. LA CRÓNICA --
OPUESTA INDICA TREINTA Y TRES, 

EL PUNTO DE ESCALA POSTERIOR HAS IMPORTA~TE EN LA PE 
REGRINACIÓN FUE TULA: •[N EL ARO 1196 ARRIBARON A LA CELEBRE
CIUDAD DE TutA• (29), AUNQUE ENTRE LA SALIDA DE (HIMALCOC A
A TULA LA HISTORIA DE LOS MEXICANOS POR SUS PINTURAS SEAALA -
OTROS LUGARES DE ARRIBO TEMPORAL COMO X1coc DONDE ERIGIERON -
LOS AZTECAS UN TEMPLO A HUITZILOPOCHTLJ. TtEMACO QUE ESTi JUtt 
TO A TULA Y DONDE ESTUVIERON DOS AROS Y FINAL~ENTE Y ANTES DE 
TULA ARRIBARON A ATLITLALA QUIEN PUEBLO CONOCIDO CERCA DE Tg 
LA EDIFICANDO AQUÍ OTRO TEMPLO EN HONOR DE HUITZILOPOCHTLle 

Et ESPÍR·ITU RELIOSO HA PREVALECIDO INCESANTE ENTRE -
LOS AZTECAS DURANTE SU PEREGRINACIÓN, ffUITZILOPOCHTLI ES EL 
SÍMBOLO SUPERIOR DE LA UNIDAD Y El iPICE DE PARTIDA PARA LAS 
CONQUISTAS DE LA TIERRA V DEL ESPÍRITU, 

•[N fULA ESTUVIERON NUEVE AROS Y DESPU~S ONCE EN 
OTROS LUGARES HASTA QUE EN 1216 LLEGARON A ZUMPANGOo CIUDAD -
CONSIDERABLE CEL VALLE DE "'••ca•. (30) 

(27) IDEN P• 45 opu• cit. 
(21) IDElt p. 45 opua cit. 
(21) CLAVIJERO reo. J•vier. p 67 opU• cit. 
(JO} CLAVIJERO Feo. Javier. p 69 DPU• cit. 
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ESTOS ONCE AAos INTERMEDIOS QUE SERALA (LAVIJERO 

QUIZÁ SEAN LOS sEAALADDS POR LA HISTORIA DE LOS "EXICANOS POR 
SUS PINTURAS CONO: ATOTONILTENCO, TEQUIZQUIAC Y ~AZCOo 

EN ZUMPANGO -CUENTA (LAVIJERO- LOS AZTECAS FUERON R~ 
CIBIOOS CON GRAN BENEVOLENCIA Y POR ESTE HECHO Y COMO "UESTRA 
DE GRATITUD LE OBSEQUl~RDN A TOCHPANECATL SERDR DE ZUMPANGO -
LA PRINCESA AZTECA TLACAPANTZIN QUE CASÓ CON IHUICATL SIENDO
SU PRIHOG~NITO HUITZILIHUITL NACIDO EN TJZAYOCAN QUIEN POSTE
RIORMENTE FUERA MIEMBRO DE LA CASA REAL DE "~KICO, 

·oe TIZAYOCAN PASARON SUCESIVAMENTE A EHECATEPEC, 
ToLPETLAc, CHtMALPAN. CoATITLÁN. HuEZACHTITLÁN. TecPAYOCAN. -
TePEYAC Y PANTITLAN LUGARES SITUADOS EN LA RIBERA DEL LAGO DE 
Texcoco y HUY CERCANOS AL SITIO DE Mlx1co EN .iris CUALES ESTU
VIERON VEINTJDOS AAos•. (31) 

ÜNA VEZ QUE PISARON EL VALLE DE Mlx1co QUEDARON ANTE 
LA SUPERVISIÓN DEL REINADO CHtCHIHECA RECIBIENDO HOSTILIDADES 
POR PARTE DE TANANCACALTIZIN SEROR DE TENAYUCAN "OTIVO POR EL 
CUAL TUVIERON QUE REFUGIARSE Efl CttAPULTEPEC, (APRdXl"ADAHENTE 
ARO 1245/CIT, CLAVIJERO), LLEGANDO A (HAPULTE~ REORDENARON -
SUS FUERZAS PERMANECIENDO UNA CORTA TEMPORADA AQUÍ POR "OTIVO 
DE LAS HOSTILIDADES QUE PADECIERON POR PARTE DE LOS SENORES -
DE XALTOCANo 

(ABE ANOTAR QUE LAS INCESANTES HOSTILIDADES NO FUE -
RON "OTIVO DE DESALIENTO ENTRE EL VALEROSO PUEBLO AZTECA. --
QUIENES DESPUls DE TANTAS INCLEMENCIAS SUFRIDAS POR LOS SERo
RE~ DE XALTOCAN• PROCEDIERON SU PEREGRINAR, 

LA HISTORIA DE LOS HEXICAhOS POR SUS PINTURAS (32) -
SEAALA QUE DE CHAPULTEPEC SALIERON HUYENDO y PASARON POR,.--
OTROS LUGARES DEL VALLE DE "lXICO CDHO: TLACHTONCO. Acuezco-
ttAC. HUEHUETLAN. lcZOCAC. TECULHUACAN. TEPETOCAN. CIAVICHILAT 
POBLADO POR CHICHIMECAS. (UL~UACAN DONDE MAYARON DE SEAOR A -
AcHITOVHATlo YIZACHJTLA JUNTO A IZTAPALAPA, (APULCO, JUNTANpg 
SE TODOS FIN~L"ENTE EN lACAQUIPAN DE DONDE PARTIERON NUEVAME! 
TE HACIA [HAPULTEPEC DONDE SACRIFICARON A (o,IL EXTRAVENDtiLE
EL CDAAZdN PARA OFRENDARLO A LA VIDA DEL SOlo [N CHAPULTEPEC
ESTUVIERON APRÓXlftADAftENTE 17 AAos. 

(31) IDEM p. 69 opus cit. 
(32) GARlBAY An9ol Ha. p. 47 - 4B opus cit. 
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DESPU~S DE ESTA TRAVESÍA DONDE PADECIERON HAMBRE Y-

MISERIA. POR AZARES DEL DESTINO SUFRIERON DURANTE VEINTICINCO 
ARos El CAUTIVERIO EN CDLHUACAN ESTANDO PRESOS EN CHURUBUSCO y 
HUITZILOPOCHTO, UNA VEZ LIBERADOS DEL CAUTIVERIO TIR~NICO -
DE (OLHUACAN SE ENCAMINARON HACIA EL NORTE A UN LUGAR LLAMADO 
AtATZITZJNTL~N QUE DESPU~S SE LLAMO MEXICALTZINCO,POSTERIOR -
MENTE PASARON A JzTACALCO ACERCANDOSE CADA VEZ MAS Al LUGAR
PREDESTl NADO, Aauc ESTUVIERON CERCA DE Dos AROS LLEGANDO FI -
NALMENTE AL LUGAR DE•LA LAGUNA DONDE HABR(AN DE FUNDAR LA 
GRAN CIUDAD DE M~XICO TENDCHTITL~N. 

'°EL GRAN SACERDOTE TENOCH, .El ALMA DE LA TRIBU, ENCO!! 

TRÓ Al FIN UHA ISLE:tA EN EL LAGO Y FUNDO .. LA CIUDAD, DEL NOM

BRE ce su Dios MEXI SE LLAMO MEXICO: EN DONDE ESTÁ r1EXTLI: -
DEL NOMBRE DE su FUNDADOR SE LLA"Ó TENOCHTITLAN.· (33) 

SOBRE LA FECHA EXACTA DE LA FUNDACIÓN DE LA GRAN TE
NOCHTITLÁN HAN EXISTIDO INNUMERABLES POLt!)UCAS Y DIVERGENCIAS 
ENTRE LOS HISTORIADORES, ALFREDO CHAVERD EN SU HISTORIA DE 
M!x1co HACE UNA DETALLADA EXPOSICIÓN AL RESPECTO. LA QUE -
TRANSCRIBIREMOS A CONTINUACIÓN: 

•¿EN QU! ARO SE FUNDÓ LA CIUDAD DE "!XICO Y QUIENES FUERON 
sus FUNDADORES?. NI EL CÓDICE RAMíREZ NI lEZOZOMOC. QUE LO S! 
GUE, SE OCUPAN DE ESTE PUNTO, TORQUEMADA TRAE LA MISMA RELA
CIÓN SOBRE AxoLOHUA REFIERIENDOSE A CANTARES ANTIGUOS y SOLA
MENTE AGREGA QUE CUATRO FUERON LOS FUNDADORES: AATZÍN,AHUEYOT 
(DEBE SER AHUEXOTL). TENOCH y OtELOPA:N. EN L,1. ESTAMPA DEL CÓ
DICE RAMÍREZ ESTAN PINTADOS LOS CUATRO FUHDADORES SIN SUS NO!!. 
BRES, EN LA CRÓNICA DEL PADRE DURAN ESTAN SOLAMENTE lENOCH Y 
su MUJER TOCHPANCALTZÍN. TIENE LA ESTAMPA DEL EXPRESIVO AGR[ 
GAOO DE QUE SOBRE EL GRUPO DEL AGUILA Y DEL NC•PAL ESTA EL SÍ!! 
BOLO DE LA GUERRA, EN EL TEXTO, FIJA EL PAD~E DURAN POR FE -
CHA DE LA FUNDACIÓI•• EL AAO .DE 1318, EN EL CÓDICE DE ptR, Au
BIN SOLO APARECE (UAUHCCATL Y LOS DOS AXOLOA QUE SE HUlfDEN EN 
EL AGUA, LA FECHA RELATIVA (QUE ES LA VERDADERA), ESTA: "ARC! 
•• coN EL •Ro Ol1E TECPATl 1312, EL cdDEx CuMARRAG• NO DA UNA 
FECH,1 PRECISA y SOLO DICE QUE •vcHILOVOIS. (HUITZILOPOCHTLJ)
SE PARECIÓ A UNO QUE SE DECÍA flNUCHE (fENOCH)y LE DIJO QUE EN 
ESTE LUGAR AVIA DE SER SU CASA Y QUE YA NO AYIAN DE ANDAR LOS 

(33) CHAVERO Alfredo D. p 504 opus cit.. 



MEXICANOS • Y QUE LES DIXESE QUE POR LA HARANA FUESEN A BU~~r. 
CAR ALGUNO DE (ULHUACAN, PORQUE LOS AVIA MALTRATADO LO TOMA
SEN Y SACRIFICASEN Y DIESEN DE COMER AL SOL, Y SALIÓ XOHEHI -
TLEUT (XOHIHITL), YiTOH~ A VNO DE CULUACAN, QUE SE DEZIA (HJ
CHILCUAUHTLI ((HJCHILCUAUHUTLITL), Y EN SALIENDO EL SOL LO SA 
CRIFICARON. y LLAMARON A ESTA POBLACIÓN DE QUANHIXITLITLAH (
CUAUHHIXTITL~N.) PORQUE HALLARON UNA TUNA NASCIDA DE VNA PIE
DRA LAS RAYZES DELLA SALIAN DE UNA PARTE DO FUE ENTERRADO EL 
CORACÓN DE COPIC.EL CóDICE DE (UAUHTITLAN DICE; EN El ARO DE 
OCHO TOCHTLI COMENZARON LOS HEXICAN~S A FORMAR UNA QUE OTRA -
HABITACIÓN DE PIEDRA Y DE ADIVE EN TENOCHTITLÁN•, Así ESTE CÓ 
DICE FIJA ELARO DE 1318 PARA LA FUNDACIÓN, EL CÓDICE TELLE
RIANO REMENSE ESTÁ TRUNCO EN ESA PARTE, Y LE FALTA PRECISAHEN 
TE LA LÁMltlA DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD• EL VATICANO REPRE.:
SENTA LOS CARRJZALES O CAAAVERALES ENHEOIO DE LA LAGUNA Y A -
LOS HEXICA ~IVIENDO ENTRE ELLOS• SIMBOLIZA A LA CIUDAD CON EL 
TÚNEL SOBRE LA PIEDRA, Y PONE LA CHIRAHPA EN QUE LLEVA EL TRL 
TO AL REY TEPANECA. Los Anos EN ESTE CÓDICE ESTAN PINrADOS -
EN CUADROS AZULES CON UNA FAJA ROJA, Y AQUÍ PARA LLAMAR LA A
TENCIÓN, EL CUA~RO DEL OCHO TOCHTLI NO TIE~E LA FAJA, EL CÓ
DICE VATICANO FIJA TAHBl~N EL AílO 1318, EL MAPA DE TEPECHPAN
FJJA EL ARO 7 CALLI, 1317, Y PONE CINCO FUNDADORES. QUE ESTAN 
EN UNA LÍNEA, TENIENDO, EN OTRA LÍNEA ATRAS A SUS ESPOSAS; -
SON AATZfff, ACACITLI• TETLACHCQ, TENOCH Y XIUHCA~; LA LfNEA -
NEGRA QUE ATRAVIESA LOS ROSTROS DE TETLACHCATZIN Y TENOCH, "! 
NIFIESTA QUE ERAN SACERDOTES,,,EL CÓDICE MENDOCINO FIJA EL A
Ao ÜHECALLI 1325: PERO NO OLVIDEMOS QUE ESTE CÓDICE ES UNA -
HISTORIA HUY CONVENCIONAL QUE FU~ ft.\NDADO A PINTAR POR EL VI
RREY ftENDOZA A LOS MEXICANOS QUE DE ESO SABÍAN Y QUE POR LO -
HENOS CARECE DE ORIGINALIDAD, Y SU AUTENCTICIDAD ES SECUNDA -
RIA RESPECTO A OTRAS PINTU~As• (3q) 

Los HEXICAS FUNDAN su CIUDAD -UNA ALDEA MISERABLE- -
FORMADA POR CHOZAS DE CARRIZO ALREDEDOR DEL TEMPLO QUE HAN -
CONSTRU(DO AL OJOS JNDOftABLE Y CELOSO, HUITZILOPOCHTLJ, DUE
LOS HA GUIADO EN SU PEREGRINACIÓN -, EsTAN RODEADOS DE PAN
TANOS SIN TIERRA CULTIVABLE o NI BOSQUE. NI PIEDRA PARA LOS ED! 

(l4) CHA.VERO Alfredo o. p. 506 opu• cit. 



FICIOS, TODO EL SUELO EST~ EN PODER DE LAS CIUDADES HAS A~! 
GUAS QUE GUARDAN CELOSA~ENTE SUS CAMPOS. BOSQUEE Y CAMINOS, 

EN EL ARO 1325 ESTA TRIBU ERRANTE. SE ESTABLECE EN -
LOS LUGARES DESOLADOS. DONDE APENAS SE LES PE,MITfA VIVIR, ~
LUGARES. QUE HAN DE SER L.-s TIERRAS PROMETIDAS POR su Dios, 

UN AGUILA ENCIMA DE UN NOPAL DEVORANDO UNA SERPIENTE 
ES EL sll'Bl.o. 

HAN DE PASAR TODAVÍA CERCA DE CINCUENTA ANOS PARA -
QUE SE ORGANICEN Y NDHBREN SU PRIMER SOBERANO. AtAHAPICHTLl:
TODAV(A ES TAN D~BIL LA NACIÓN HEXICANA, TAN INCIERTO SU DES
TINO, QUE DEBEN ACEPTAR PARA PODER SOBREVIVIR LA SUPREKAC(A -
DE AzTCAPOZALCO, DE LA CUAL NO SE LIBERAR~N SINO HASTA 1428. 
<35). 

As( es. CCHO EN FORHA HEROÍCA y BAJO LAS KAS ENOR -
HES V 1se1c1 TUDES LOGRA!' ESTABLECERSE EL NACIENTE ESTADO AzTE~ 
CA, EN LA TIERRA PROHEllDA POR su Dios HulTZILOPOCHTLlo TIE -
ARA QUE SIGNIFICÓ AROS DE PEREGRINACIÓN Y LUCHA. PERO QUE~.
FRUCTIFICÓ POSTERIORMENTE COMO EL CENTRO KAS INPORTANTE DE -
LA CIVILIZACIÓN AZTECA, 

3,- EL ~GUILA Y LA SERPIENlE, 

LAS FOR"-\S HfTICA!. LA LEYENDA. LOS PRESAGIOS Y PRE
SENTIMIENTOS. LOS alAol.OS Y LAS HANIFESTACIOJIES ftAGICO-DIVI -
NAS HAN CONSTITU(DO EN LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS UJI INDUDA :
BLE ESLABÓN DE UNIDAD NACIONAL, SIENDO ESTE LA COYONTURA IMA
GINARIA QUE CONDUCE A LOS HECHOS REALES Y FO•TIFICA EL ESP(R,L 
TU DE LOS HOMBRES PARA LOGRAR LA CULMINACIÓN DE SUS IDEALES,
•Lo RELIGIOSO EN EL HOMBRE ES LO QUE AFECTA SU DESTINO TO•At
E~ CUANTO PERSOJIA Y COLECTIVIDAD: ES LO QUE NIEVE PROFUNDAKE! 
TE SU CONDUCTA. Et OBJETIVO DE TODOS LOS CONDUCTO•ES DE PUE
BLOS HA SIDO SlEMFREo POR ELLO. MOVILIZAR EN SUS SEGUIDORES -

CJ5, SOUSTELLE J•cquea. p 2 Introducci6n/opua cit. 



33 
ALGUNA t1AffERA DE ESTE SER RELIGIOSO, Los MODOS y MECANISMOS 
PUEDEN YARIARAR. DESDE LOS ADORADORES DE RA, HASTA LGS FANÁT! 
CDS DEL NAZIGMO, PERO LOS EFECTOS BUSCADOS Y LOS MEDIOS EM -
PLEADOS SON LOS HISHOS, EL CREYENTE DEBE ESTAR CONVENCIDO DE
QUE SU VIDA SE ENGRANDECE -EN ALGÓN HDDO SE INHCRTALIZA- SI 
LA ENTREGA A UNA EXISTENCIA QUE LO:'TRASCJENDE: Dios. LA CAUSA 

El PARTIDO•, (36), 

Los AZTECAS. PUEBLO PROFUNDA~ENTE RELIGIOSO. SUSTEN
TA LAS CAUSAS Y FINlS DE SU OBJETIVO EN ELE~ENTOS DIVJllOSI -
CCSA PIFfCIL DE EHTE"DEA PCR EL HOMBRE CONTEHPORA:NEO OUE NO -

Vl NADA CLARO EN RELACIÓN CON LA RELIGIÓN DEBIDO A SU EDUCA -
CJÓN TENDENCIOSA QUE SÓLO LO CONDUCE A CREAR HÁBITOS MENTALES 
DE ADHESIÓN O RECHAZO -SIN EMBARGO PROFUNDA"ENTE JUSTIFICABLE 
EN LOS PUEBLOS PRl"JTJVOS CUYA CONCEPCIÓN DEL HUNDO V DE LA -
VIDA SE INICIA EN LA NATURALEZA. DANDO COMO RESULTADO LA DEl
FJCACldN DE LOS FENÓHENOS NATURALES Y ATRIBUVENDOLE ESTOS PO
DERES A LOS HOMBRES MAS REPRESENTATIVOS DE LA COLECTIVIDAD, -
DANDO COIK> RESULTADO LA CREACIÓN DE LAS RELACIONES MAGICAS E! 
TRE EL PUEBLO. LOS SACERDOTES Y LA NATURALEZA UNIDA AL DESTI
NO• Y ENTRE LO QUE ES Y V' A SER DENTRO DE LAS CONDICJOllES DE 
VIDA DE LA COllUNIDAD, 

9l.A CONCEPCIÓN MÁGICA DEL MUNDO ES EL PRIMER JALdN -
PLANTADO POR EL PENSAMIENTO EN EL CÜR.SO DE SU LENTO DESfERTAR, 
DESLUMBRADO POR EL RESfll.ANDOR DE LA PROPIA CONCIENCIA DUE AM!, 
NECE. V ATRIBUYENDO A LA NATURALEZA ESA VOLUNTAD DE SEi DE LA 
CUAL iL AISMO SE SIENTE PORTADOR. EL HOMBRE ELABORA VASTOS -
SISTEMAS DE VIGILANCIA RECIPROCA Y DE DEPENDENCIA ABSOLUTA Eft 
TRE El y LA NATURALEZA EN auE SE APOYA POR ENTERO LA CONCEP -
CldN llAdlCA", (37) 

los AZTECAS. HEREDEROS DE ESTAS TRADICIONES MILENA -
AJAS. NO CLAUDICAN EN NINGU" MOMENTO DE SU VIDA INDIVIDUAL O 

(l&) LLOSA Jorge Guillermo. •La reli9i6n en el pen -
•aalento cont...,orAneo•. l•• edlcl6n. Bd. Pr .. l•• •1.11 lted de 
Jonl•·· p 1•9. 

(l7) SEJOURNB Laurette. •supervivencl•• de un •undo
-.l9lco•. l•. Bd. Lectur•• ,..•lc•n••· Bdit•n• rancio de cultur• 
Econt.ic• y s.E.P., Mlxico, o.r 1985. P 8 - Gu6n/nat• preli -
minar. 

'!• 
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SOCIAL. EN SU EMPERO POR HALAGAR Y TRIBUTAR A SUS DIOSES.POR-
QUE DE LO CONTRARIO SE GANARÍAN EL REPUDIO Y DESCONTENTO DE -
LA DIVINIDAD. LA CUAL EN NINGtlN INSTANTE DEJA DE TENER CONTAf 
TO CON SU PUEBLO A TRAYtS DE LOS SACERDOTES Y HAS AUN ACONSE~ 
JA V DICTA LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR, 8AJO ESTA CONCEPCIÓN -
DEL HUNDO Y DE LA VIDA EL HITO DEL AGUJLA Y LA SERPIENTE SE -
TRANSPORTA A UNA REALIDAD PRACTICA CUYOS RESULTADOS FUERON LA 
CREACIÓN DE UNA GRAN CIUDAD, ANTECEDIENDOSE A ESTE HECHO -CO
MO YA HEMOS AFIRMADO- LA GRAN UNIDAD Y DISCIPLINA AZTECAI •LA 
UNIDAD MAYOR DE LAS NACIONES• ES SIEMPRE UNA MASA O SfHBOLOS
DE MASAs:C38) 

SOBRE EL NOMBRE DE LA CIUDAD FUNDADA POR LOS AZTECAS 
APUNTAMOS ANTERIORMENTE -SEGÚN LA CITA DE (HAVERO· PROVIENE -
DEL MiXIMO SACERDOTE AZTECA FUNDADOR fENOCH. QUIEN FU~ EL --
GUÍA DE LA TRIBU HASTA LOS ISLOTES DONDE SE ENCONTRARÍA EL i
GUJLA DEVORiNDOSE UNA SERPIENTE, LAS VERSIONES SOBRE ESTE T~ 
KA SON VARIADAS: •EL NOMBRE MISMO DE LA CIUDAD IMPERIAL NO -
CARECE DE MISTERIO. EL DOBLE NOMBRE "txrco-TENOCHTITLiN PUEDE 
EXPLICARSE SIN MAYORES DIFICULTADES: Es EL LUGAR DE fENOCHTLI 
•NOPAL DE TUNA DURA••. REPRESENTADO EN EL GLIFO QUE ALUDE A -
LA CIUDAD POR MEDIO DE UN CARACTER SIMBOLIZADO POR UN CACTUS
NACIENDO SOBRE UNA ROCA, PERO ¿QUE QUIERE DECIR "EXICANO?. Ab 
GUNOS COMO 8EYER BUSCAN LA SDLUCldN EN LOS RESTANTES ELEMEN -
TOS DEL GLIFO. ESTO es. EN EL AGUILA QUE POSABA EN El CACTUS
QUE TIENE EN SU PICO UNA SERPIENTE, ESTA 'GUJLA SERfA EL Sf! 
BOLO DE "EXITL~·-OTRO NOMBRE DE HUITZJLOPOCHTLI EL GRAN D1os
NACIONAL-· OTROS COMO LAWRENCE EcKER. EN su LIBRO ·TESTIMO -
NIO 0TOMÍ SOBRE LA ETIMOLOGÍA DE "txrco y CovoACiN·. REPUDIAN 
LA ETIMOLOGfA DE ESE llOfllllE• APOYANDOSE EN LA RAfZ DE LA PAL! 
BRA ftEXTLI: LA LUNA y EL DE XICTLI: 0..BLIGO o CENTRO. fttx1co• 
SERfA AS(: ·LA CIUDAD QUE ESTA ENMEDIO DEL LAGO DE LA LUNA·. 
TAL ERA EN EFECTO EL ANTIGUO NOMBRE DE LA LAGUNA DE ftETZTLIA~ 
PAN1 ESTA VERSIÓN PARECE CORROBORADA PO• [Ltt:CHO DE QUE EL -

(ll) CAMETTI Blfaa ....... y Poder•. Trad. Horta Vogel. 
Cuarta Edic16n. Munich editor~•· Mlxico 1912. Barcelona 1912. 
p 166. •si .. pre tiene al9uno de loa raa9oa caracterlatico•
de la •aaa y de aua almboloa• denaidad, creei•iento o apertu 
ra al infinito. aorprendente o •uy notoria coheai6n. ritmo = 
ca.fin osGbita descarga•. 
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PUEBLO VECINO ÜTOM( DESIGNABA A LA CIUDAD POR EL DOBLE NOMBRE 
DE •AtfaONDO AMADETZANA• (•): 8oNDO EN OTOMÍ SIGNIFICA llOPAL V 
AftADETZANA: •fN MEDIO DE LA LUNA•(39). 

SoBRELA'S'" DISERTACIONES EXISTENTES ACERCA DE LA PALA

BRA fttx1co1 CLAVIJERO EN su GRAN HISTORIA ANTIGUA DE fttx1co -
SERALA Al RESPECTOt 
•HAY MUCHA·MR JEDAD EN LOS AUTORES SOBRE LA ETIMOLOGÍA DEL NO!!, 

BRE MlXJCO; UNOS QUIEREN QUE SEA DE MEZTLI: lUNA1 PORGUE YJE
RDll LOS MEXICANOS REPRESENTADA LA LUNA EN LAS AGUAS DEL LAGO, 
0rAOS DE ftEXIZQUILITL1 NOMBRE DE UNA HIERBA PALUSTRE DE QUE -
SE ALl"ENTABAN LQS .. MEXICANOS EN TIEl'IPOS DE su MISERIA. Ornos
DICEN QUE fttx1co SIGNIFICA MANANTIAL POR HABERSE HALLADO UNO
Df ·MUY BUENA AGUA EN EL SITIO DE LA CIUDAD, Yo CREÍA EN AL -
GiiJI_ TIEMPO QUE EL NOHBRE FUESE Mtx1co. QUE ES DECIR EN EL CE! 
TAO DE LOS "AGUEYES: PERO DESPUtS ME DESENGAAE CON El ESTUDIO 
DE LA HISTORIA y HOY NO TENGO DUDA DE QUE "tx1co ES LO MISMO
QUE EL LUüAR DEL DIOS "EXITLI O HUITZILOPOCHTLI. QUE ES EL -
MARTE DE LOS ROMANOS. POR CAUSA DEL SANTUARIO QUE ALLÍ LE FA
BRICARON.l•DE SUERTE QUE HtXICO EQUIVALE AL "FANU"' MARTISª" DE 
LOS ROMANOS •. los "EXICANOS QUl,AN EN LA COMPOSICIÓN DE LOS -
NOflillRES.DE ESTA ESPECIE LA SÍLABA FINAL "TLl"I EL "co• ARA01-
DO EQUIVALE A NUESTRA PREPOSICIÓN ªDE". "EXICALTZINCO SIGNIF! 
CAªEL LUGAR o TE"PLO DEL Dios "EXITLI"· y ASÍ SIGNIFICAN LO
MISMO EN SUSTANCIA HUITZILOPOCHCO. y "EXICALTZINCO y IW:x1co.
llOM8RE DE LOS TRES LUGARES QUE SUCESIVAMENTE HABITARON LOS M[ 
XICANOSª • (40) 

VERSIÓN A LA QUE NO.S SOLIDARIZAMOS POR CONSIDERARLA
LA ftAS ACERTADA. NO SOLO POR SUS IASES HISTÓRICAS, SINO TAM -
lltN POI SU NAS SENTIDO COMÚN. (N UNA PEREGRINACIÓN QUE FUt -
INSPIRADA EN TODO MOMENTO POR UN Dios. INDIVISIBLE. El CUAL -
ERA EL REPRESENTANTE M~XIMO DE LA VOLUNTAD COLECTIVA. MU SE -
IÍA EXTRA.lo NI DESCAIELLADO,PENSAR. QUE AL FINALIZAR SU TRAV[ 
SÍAY ALCANZAR EL OBJETIVO PERSEGUIDO. LE PUSIERON O ASIGNARAN 
AL LUGAR DEFINfTIVO DE SU CONSOLIDACldN El NOttBRE DE SU "45 -

1•1 cita hecha por el antrop6logo Sou•t•lle, corre•
pondlente al nWMtro 6 de la pi9in• diecinueve. 

(19) SOOSTBLLB Jacquea. p 19 opua cit. 
(40) CLAVIJERO Feo. Javier. p 72-cita / opus cit. 



SIGNIFICATIVA DEIDAD. 

AUNQUE LA Sl"BOLOGfA DEL ÁGUILA Y LA SERPIENTE SEA -
DIFERENTE O AJENA EN ORÍGENES A LA ETIHOLOGÍA DEL NOKBRE DE -
LA CIUDAD "EXICO-TENOCHTITLÁN. SU SIGNIFICACIÓN HITICA YA AP!, 
REJADA A LOS HISMOS ORIGENES DEL PUEBLO AZTECA. A SUS CREEN -
CIAS Y A SU OBJETIVO FUNDAMENTAL. QUE PREVALECIÓ DURANTE DOS -
SIGLOS Y MEDIO DE PEREGRINACIÓN: FUNDAR LA GRAN CIUDAD Y CON~ 
SOLIDARSE COMO NACIÓN. 

SOBRE EL ORIGEN DE LA SIMBOLOGÍA DEL ÁGUILA Y LA SER 
PIENTE HAN CREÍDO EN OCASIONES ALGUNOS HISTORIADORES COMO CH!, 
VERO QUE SE TRATA DE UNA FÁBULA INVENTADA P.OR LOS AZTECAS CON 
HOTIVO DE LOS HECHOS REALES susciTADOS AL HOMENTO DE ENCON1~
TRAR EL LUGAR PREDESTINADO. Yo NO HE ADHIERO A ESTAS TESIS R,! 
CIONALES, SINO QUIERO RESPET~R lÁ TRADICIÓN MÍTICA QUE EXPONE 
LOS ORIGENES. DE DICHA SIMBOLOGÍA COHO UNA CAUSA DIVINA COMO -
UNA CAUSA MÍTICA Y HASTA CIERTO PUNTO HÁG.ICA, lo CUAL LO SOS
TENGO EN BASE A LA·OPINIÓN DE QUE UN PUEBLO COHO LO FUt EL A~ 
TECA EN DONDE PREVALECIÓ LAffELIGJÓN DESDE SUS ORIGENES Y EN 
DONDE LA DEYOCIÓÑ POR LAS DIVINIDADES LOS LLEVÓ A SOPORTAR U
NA TRAVESÍA CENTEÑARIA CON !POCAS DE HISERIA, REPRESIÓN. EPI
DEMIAS. LUCHAS Y OPROBIO. NO ERA PARA HENOS Ql.f: SU SEHSIBILI~ 
ESPIRITUAL SE ENALTECIERA Y CRECIERA AL RITHO DE SU FORTALEZA 
FÍSICA Y DE SU DINÁMICA IMPASIBLE Y QUE LOS LLEVARA A RELACIO
NAR INTIMAMENTE Y EN FCIR* SOBRENATURAL EL HECHO DE SUS ORIGEH 
NES CON EL HECHO DE SU CONSOLIDACIÓN EN TIERRAS PROMETIDAS -
POR UN Dios PODEROSO. AL QUE PROCURARON YVYENERARON DURA•TE -
TODA LA PEREGRINACIÓN. SIENDO ESTE ÚLTIMO EL ASIENTO Y LA BA
SE DE SU FORTALEZA ESPIRITUAL. BASTIÓN DE LA LUCHA C°"UNITA -
RIA DE UN PUEBLO NÓMADA POR LOGRAR SU DEFINICIÓN. DEIDAD Y M! 
TOS QUE SE CONVIRTIERON EN LA BITÁCORA DE SU TRAYECTORIA TRA! 
HUl'IANTE. 

•fL TUNAL SOIRE LA PIEDRA ES EL VERDADERO lf"BOLO.P{ 
RO SE ENCUENTRA DE DIVERSAS MANERAS EN LOS DIFERENTES JEROGL! 
FICOS. EN El JEROGLJFICO DE SJGUENZA. EN El MAPA TLOTZIR Y EN 
LOS CÓDICES lELLERIANO-REMENSE Y VATICANO EL TUNAL NO TIENE ! 
GUILAI EN LA TIRA DE TECPAN TIENE AGUILA. PERO ESTA SE vt SO· 

LA SIN DESGARRAR AGUILA NI CULEBRA. LO "ISMO QUE EN LA PRl"E~ 
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RA LAMINA DEL CÓDICE MENDOCINO. EN LA CSTAHPA DEL CdDICE RAM! 
REZ EL AGUILA TIENE UN PAJARO EN LA GARRA, EN LA DEL PADRE D~ 
RAN EL AGUILA DESTROZA EL PAJARO CON EL PICO, V SOLAMENTE EN
OTRA ESTAMPA DEL MISMO DURAN y EN EL[dDJCE DE Mn. AuBJN. EL A 
GUILA DESTROZA UNA CULEBRA COHO EN NUESTRAS ARMAS DE Mtx1co•. 
(~ll. 

SOBRE EL ORIGEN DIVINO-Hi&ICO QUIZA FABULOSO DEL sea 
BOLO DEL AGUILA Y LA SERP:IENTE EXPONDREMOS A CONTINUACIÓN AL

GUNAS VERSIONES DE TEXTOS INDfGENAS QUE MOTIVARON A LA CREA-
CIÓN DE ESTE HITO, 

A) ALGUNOS TEXTOS INDÍGENAS 

•MAS QUE NADA SON ABUNDANTES LOS TEXTOS INDÍGENAS A
CERCA DE LA HISTORIA V DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DEL -
PUEBLO AZTECA,,,QUIENES SE INTERESAN EN AHONDAR EN LA SIGNIF! 
CACJÓN QUE TUVO LA REALIDAD CULTURM. DE LOS AZTECAS DEBER~ A
CUDIR f«> SOLO A LOS HALLAZGOS DE LOS ARQUEÓLOGOS SINO A LOS CQ. 
DICE IND(GENAS YA LOS TEXTOS QUE EN IDIOMA NAHUATL SE CONSER
VAN", (42) 

Ase LO EXPRESA El DISTINGUIDO INVESTIGADOR MEXICANOº"· "IGUEL lEdN PORTILLA; Y A PROPÓSITO DE LA SIGNIFICACIÓN~ 
SIMBÓLICA DEL ~GUILA Y LA SERPIENTE. TRANSCRIBE EN SU LIBRO -
·ne TEOTIHUACAN A LOS AZTECAS FuE•TES E INTERPRETACIONES HI~ 
TÓRICAs•, LA SEGUNDA RELACIÓN DEL CÓDICE CHIMALPAHIN-CUAUTLE
HUANITZIN: •Los AZTECAS EN CHAPULTEPEC y PROFECIAS SOBRE "~
XICO TENOCHTITL~N·. QlE VERSA SOBRE El OR(GEN DEL S(HBOLO NA -
CIONAL• CUENTA EL TEXTO IND(GENA QUE EN EL ARO DIEZ-CASA. ES
TANDO LOS MEXICANOS EN CHAPULTEPEC FUERON OBJETO DE GUERRA -
POR PARTE DE TEPANECAS, MAL ~UDIENDO LOS "EXICANOS DEFENDERSE, 
TAMBltN LOS TEZCAL~EPECAS, LOS ftALl~ALCAS Y LOS DE TOLUCA DI~ 
JERON: -¡DE NOCHE HABREMOS DE DAR "UEATE A LOS MEXICAS, POR -
QUE .SON GENTE MUY ESFORZADA!- TENOCHTLI, EL OFRENDADOR DEL --

(41) CHAV!RO Alfredo. p 505 opu• cit. 
(42) LEON PORTILLA Mi9uel. P. 159 - 160 /opus cit. 



FUEGO SE ENTERÓ DE ESTO, COHUNICANOOSELO AL SACERDOTE CARGA~ 
DOR DE Dios (UATLEQUESQUI: -¡EN VERDAD. OH CuATLEQUESQUI. DI~ 
QUE HAN DICHO QUE HABREHOS DE MORIR NOSOTROS LOS HEXICANOS, -
DIZQUE ASf LO DIJO EL HECHICERO CóPJL, EL QUE TIENE SU CASA -
EN TezcALTEPEC, EL "ALINALCA Y DIZQUE LOS DE TOLUCA HAN DE VE
NIA A CAER SOBRE NOSOTROS!, A LOS QUE RESPONDIÓ: -.¡Yo TAM -
BltN SOY HECHICERO, ASf HE DE VIGILAR· EN VERDAD AQUf VIGILO
NUESTRO HONTE, NUESTROLUGAA DE RESIDENCIA EN (HAPULTEPECI, Y 
DURANTE LA NOCHE CUANDO SALIÓ EL HECHICERO CóPIL ACOMPARADO ~ 

DE UNA DONCELLA DE NOMBRE XICOMOYAHUATL SE ENCONTRÓ CON CuA -
TLEQUESQUJ LJBRANDOSE LA GUERRA ENTRE ELLOS, RESULTANDO VENC~ 
DOR EL SACERDOTE AZTECA EL CUAL DANDO HUERTE A (óPJL LE SACÓ 
EL CORAZÓN CON UN PEDERNAL, LLAMÓ A TENOCHTLf El OFRENDADOR -
DEL FUEGO Y LE DIJO: -VEN, OH fENOCHTLI, HE AQUf EL CORAZÓN -
DEL HECHICERO CóPIL: le HE DADO MUERTE. vt A SE"BRARLO ENTRE
LOS TULAR[s. ENTRE LOS CAAAVERALES. - Asf LO HIZO TENOCHTLI y 
CUANDO HUBO SEMBRADO EL CORAZÓN DE CóPIL, HIZO LUEGO OFRECI -
MIENTO DE ,FUEGO DELANTE DE HUITZILOPOCHTLJ, LUEGO UNA VEZ -
K.(s HABLÓ.(UATLEQUESQUI (•)Y DIJO A TENOCHI •s1 YA POR LARGO 
TIEMPO AQUÍ HEMOS ESTADO, AHORA TU IR~S A VEA ALLA ENTRE LOS
TULARES, ENTRE LOS CAAAVERALES,,DONDE TU FUfSTE A SEMBRAR EL 
CORAZÓN DEL HECHICERO (d~IC COMO HUBO DE HACERSE LA OFRENDA -
COMO SEG~N ME ORDENO HUITZILOPOCHTLl1 AtLA HABRA'GERMINACIÓN
DEL CORAZÓN DE CóPIL. Y TU IR~S TENOCHTLJ, IRASt~A VER ALL~ CQ. 
MO HA GERMINADO EL CORAZÓN Y El TUNAL• El TENOCHTLJ,[E CóPllo 
ALLf ENCIMA DE tl SE HA ERGUIDO El AGUILA. EsrA DESTROZANDO.
ESTA DESGARRANDO A LA SERPIENTE. LA DEVORA, Y EL TUNAL, El TE 
NOCHTLI ~ERAS T~. y EL ·AGUl~A QUE T~ VERAS SER{ vo. EsrA SE: 
RA NUESTRA FAMA: EN TANTO QUE DURE EL MUNDO, ASf DURARA EL R~ 
NOMBRE. LA GLORIA DE llEXICO-TENOCHTITLAN", (43) 

(4l) LEOlf PORTILLA MicJUel P• 160 I opua clt.~ 



OIPITILO 11 

mGMIZACH• PCLITICA Y SOClllL 
IE LOS AZIECAS, 



Cl\PJTUlO JI 

ORGANJZACION POllTICA Y SOCIAL 
DE LOS AZTECAS, 

J.- ORGANJZACION POllTICA. 

1,- PRECEPTOS GENERALES, 

EL PROCESO DE FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN POLfTJCA DE -
LAS SOCIEDADES ES ESCENCIAL"ENTE UNA TRAYECTORIA CON ESCALAS. 
DONDE SE INVOLUCRAN A TRAV~S DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN ELE -
PU!NTOS HISTdRJCOS.DE ORIGEN. ELEMENTOS HUMANOS Y TERRITORIA -
LES, Y SOPORTES DE PODER QUE CONDUCEN A" LA ESTRUCTURACIÓN DE
FINITIVA DEL YO HUMANO COLECTIVO, QUE ES EL ESPÍRITU DE LOS -
PUEBLOS, TRANSCURRE LA TRAYECTORIA SOCIAL POR MOMENTOS DE A
VANCE LINE•L V RETROACTIVO. POR RECESOS Y HUECOS HJ&TdRICOS.
POR OBST~CULOS HUMANOS Y GEOGRiFICOS Y HASTA POR SITUACIONES
COLECTIYAS PRECARIAS (MISERIA• HAMBRE. EPIDEMIAS). EN DONDE -
PARECE• DISOLVERSE LOS iNtROS PARA LA CONSOLIDACldN DE UNA N~ 
CldNI ANTECEDENTES QUE SOLO SOPORTAN LAS CO"UNIDADES UNIDAS -
BAJO UNA GRAN FUERZA ESPIRITUAL. 

EN EL TRANSCURSO D~LA EVOLUCldN SOCIAL Y POLÍTICA -
DE LOS PUEBLOS SE°"'N GESTANDO LOS MODELOS DE ORGANIZACldN CO
MUNITARIA DEBIDO A LA EXIGENTE NECESIDAD TEMPORAL v·POSTERIO!, 
MENTE PERMANENTE DE IR CONCILIANÓO LOS INTERESES DE.LA COMUNL 
DAD PARA EL BIEN COLECTIVO •. 

Los HECHOS SOCIALES y POLÍTICOS CONDUCEN A LA FORftA
CldN INEVITABLE DE UN ENTE CATALIZADOR DE LA DISCIPLINA Y DE~ 
LA CONDUCTA EN COflUNIDAD. DONDE SE AGRUPEN. REGULENo MODEREN
y DIVERSIFIQUEN LOS INTERESES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE -
SUS MIEMIAOSI CONDUCEN AS( Rl5"0 A LA ESTRUCTURACJdN DE INSTL 
TUCIONES REGULADORAS DE LA VIDA SOCIAL Y A LA CAEACldN DE LE-



YES Y PRECEPTOS QUE ARMONICEN LA VIDA DE QUIENES VIVEN EN ch! 
MUNIDADo los HECHOS SOCIALES y POLÍTICOS SON EMINENTEMENTE -
HECHOS HUMANOS; DE LA CONDUCTA DEL HOMBRE NACEN LAS INSTITU -
CIONES CON CARACTERISTICAS PROPIAS DE ACUERDO AL MOMENTO HI~ 
TÓRICO, QUE SON PELDAAos PARA EL LOGRO DE LA VIDA SEDENTARJA
EN COMUNIDAD Y CIVILIZADA, Es POR ESO QUE NO PODEMOS DESDE -
RAR EN EL ESTUDIO DE LA VIDA SOCIAL Y POLÍTICA DE UN PUEBLO.
SU HISTORIA PERSONAL. SUS ANTECEDENTES! ORÍGENES REMOTOS. NI 
SUS ETAPAS DE LA VIDA TRIBAL O NÓMADA AUNQUE ESTA HAYA SIDO -
SUPERADA POSTERIORM~NTE, EL OBJETO Y FUENTE DE TODO CONOCI -
MIENTO ES EL HOMBRE. LO HUMANO, Y POR ENDE LO PRIMERO QUE HAY 
QUE CONOCER,- AFIRMABA SÓCRATES CON ESA LUCIDEZ Y VISIÓN INNA 
TA HUMAHÍSTA QUE LO CONSAGRA COMO UNO DE LOS PENSADORES EGRE
GIOS DE LA HUMAHIDAD,-,•No SE PUEDE SEPARAR CONOCIMIENTO Y HY 
MANIDAD. COMO TAMPOCO SE PUEDE ESTABLECER UN LÍMITE ENTRE LA 
HUMANIDAD Y SU OBRA QUE ES A LA VEZ SU HISTORIA• SU PENSAMIE~ 
TO. su ESPÍRITU y su VIDA. Pues LA NATURALEZA EN EL HOMBRE 
TIENE EN FORMA INMANENTE SU PROPIO CONOCIMIENTO PARA TOMAR ~~ 

CONCIENCIA DE SÍ MISMA•, (1) 

CUANDO LOS HOMBRES SE AGRUPAN HAY CONVIVENCIA SOCIAL 
' INTERCAMBIO COMUNIT~RIO. CUANDO LA CONVIVENCIA SE PERFECCl2 
111A Y PURIFICA ENTONCES NACEN LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN E I~ 
TERELACldN. CUANDO LAS INSTITUCIONES SE DEPURAN Y DESARROLLAN 
olUNTO A UN PUEBLO QUE SE CONSOLIDA EN UN TERRITORIO. ENTONCES 
IM.CE El ESTADO. ~El ESTADO ES UNA REALIDAD POLÍTICA, Es UN H~ 
QIO SOCIAL DE NATURALEZA POLÍTICA~ooCUANDO LOS HOMBRES SE A -
... UPAN CON SUS SEMEJANTES, ESTABLECIENDO ENTRE Sf UNA SERIE -
11 RELACIONES. UNA INTERCOMUNICACldN DE IDEAS Y DE SERVICIOS
PUNDAMENTALMENTE POR LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, NOS ENCONTRAMOS 
I" PRESENCIA DE UN HECHO DE NATURALEZA SOCIAL•. (2) QUE ENT•A
~ LA PARTICIPACIÓN DEL HO"BRE COMO ENTE Pot.fTICO Y SOCIAL (
looN POLITIK6N). Es ASf COMG DETERMINADOS HECHOS SOCIALES TIE 
... EL ftATIZ DE SER POLfTICOS POR TENE• CORO Fl•ALIDAD LA FO!, 
RACldN DE UNA CIUDAD O DE UN ESTADO. LA PAL.AIRA POLÍTICA DE•! 

(l) ROMERO Varga• Jturbide Ignacio •or9aniaaci6n po
li~ica d~ lo• pueblo• de An~hu•c• ~· Bdic16n. Libro• Luciirna-
9a, "'xico, d.f. 1157 p. 19 

(2) PORRUA PBREI rranci•co •Teorl• del B•t•do· 17•.
•dici6n, Ed. Porrúa ffno• S.A. M'xico, O.P. 1912 p. 24, 



"2 
VA DE LA PALABRA GRIEGA ·Poc..rs• ENTENDIDA COHO CIUDAD o COHg 
NIDAD SOCIAL. LA CUAL. AFIRltABA ARISTdTELES. ESTABA CONSTJTU! 
DA PARA ALGllN BIEN. •ft HECHO SOCIAL Y POL(TICO SE CARACTERI
ZA POR TENER EN SU BASE UNA COHUNIDAD HUHANA FORMADA PARA LA
OBTENCJdN DEL BIEN MAS IMPORTANTE PARA LA SOCIEDAD: fL BIEN -
COHllN.,.• EL HECHO POLÍTICO SE CARACTERIZA ADEH~S POR LA PRE
SENCIA EN EL NllCLEO SOCIAL IE UN FENÓMENO Df PODER, DE UNA DI~ 
TINCldN ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS•,(3) 

LA ORDANIZACIÓfll POL(TJCA DE UNA COMUNIDAD ENTRARA CA 
NECESIDAD DE DIVERSIFICAR LAS ACTITUDES DE UN CONGLOMERADO H~ 
MANO CON DIVERSOS INTERESES. DE ESTRUCTURAR LAS POSIBLES FOR
MAS DE CONVIVENCIA DENTRO DEL ESTADO, V DE CREAR 005 ENTES E 

INSTITUCIONES QUE REGULEN LA VIDA EN SOCIEDAD. LAS ENTIDADES
QUE REGULAN El PODER EN UN ESTADO. MEDIANTE El DESMEMBRAMIEN
TO DE FUNCIONES DIRIGIDAS HACIA LA VIDA P~SLJCA INTEGRAN El ~ 
LEMENTO PREDO"INANTE DENTRO DE LA ORGANIZACldN POLÍTICA DEL -
MISMOI (AUNQUE NO DEBE CONFUNDIRSE EL CONCEPTO DE ESTADO CON
EL DE GOBIERNO PUES (STE ~LTIMO ES SOLO El INSTRUMENTO PARA -
EL EJERCICIO DEL PODER EN UN ESTADO), EN CAPÍTULOS POSTERIO
RES ESTUDIAREMOS AMPLIAMENTE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN AL E!. 
TADO AL REFERIRNOS A LA OAGANIZACldN ESTATAL FEDERAL DE LOS A. 
AZTECAS. 

COMO ANOTAMOS CON ANTERIORIDAD LA EVOLUCldN HISTORl
CA DE UN PUEBLO. MODELA Y PERFECCIONA El SISTEMA DEl•OAGANIZA
CldN V CONVICENCIA POLÍTICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD. FU( POR 
TAL MOTIVO NUESTRO INTER(S EH REMONTARNOS TIEMPO ATR~S EH LA
HISTORIA DEL PUEBLO AZTECA. 1fASTA LA FUNDACldN DEL ESTADO "E
XICO-TENOCHTITLAN,pMfA POSTERIORMENTE REFERIRNOS A SU ORGANl
ZACldN JUAfDICA. POl.fTICA Y SOCIAL.TENIENDO lHCONSIDERACldN -
LAS CONSTANTES HISTdRJCO~SOCJCX.dG·ICAS QUE PREDE,TERlllNAAON LA 
CONSOLIDADCICSN DE LOS 111.JllCAI, 

ltAJo·iifÁ··~l:~NA llETODOt.08fA. LA ANTIOPOLOQA ... ;ITTE 
8HEHM, EH IU IAILLANTE EITUDIO 9LA FOlllU.Cldtl ÓEL ESTADO EN EL 

(l) IDDI. p, 25 



43 
M~XJCO PREHISP~N1co·. CONTEHPLA EXHAUSTIVAMENTE LA HISTORIA--
PARA REFERIRSE POSTERIORMENTE A LA FORHACIÓN DEL ESTADO. lo
QUE ME HA SERVIDO DE ANTECEDENTE PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE -
MIS IDEAS.ASÍHISMO EXPONE EL FUNDAMENTO DE LO ANTERIOR CON -
GRAN BRILLANTEZ V PROFUNDIDAD, POR LO CUAL ME ATREVO A"1TRAN!

CRIBIRLO A CONTINUACIÓN: 
•EL INTERls POR REMONTARME TAN ATR~S EN El TIEMPO RADICA EN -
ALGUNAS CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES: 

A) EL PROCESO EVOLUTIVO DEBE ENTENDERSE EN FORttA GLQ 
BAL Y CADA UNA DE SUS ETAPAS SITUARSE EN EL MOMENTO QUE LE C~ 
RRESPONDE CON RELACIÓN A SUS PRECEDENTES, [N ESTE CASO, EN EL 
QUE SE PROFUNDIZA MAYORMENTE EN LA GESTIÓN DEL ESTADO ftextcA
NO. PODEMOS REFERIR TAHB1JEN LAS ETAPAS SUBSECUENTES, UN GRAN
y GRAVE ERROR EN LAS TEOR(AS DE LA EVOLUCIÓN GENERALY UNILI -
NEALo CONSISTE EN COLOCAR EN UNA SOLA ESCALA Y EN ORDEN SUCE
SIVO A DIFERENTES SOCIEDADES POR LAS CAAACTERfSTICAS QUE KUE!, 
TRAN EN UN KOHENTO DADO, SIN QUE EL DESARROLLO DE CADA lM DE 
ELLAS SE HAYA GESTADO NECESARIAHENTE EN LO QUE SE PROPONE CO
MO POSTERIOR, NI CUYA TRAYECTORIA ANTERIOR CORRESPONDA A LO -
ESTABLECIDO PARA MAS ARRIBA• ESTO IKPIDE DETECTAR LA DIN~Kl
CA DE CAMBIO DE CUALQUIER SOCIEDAD ESPECfFICA, 

8) EL ESTADO KEXJCANO NO FUt UN ESTADO PRfSTINO, LAS 
CONDICIONES PARA SU FORMACIÓN RESULTARON DE LARGOS PROCESOS -
DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE FUERON "ODELANDO A LOS GRUPOI OUE -
INTERVINIERON EN tL. Su ACCESO DIFERENCIADO A LOS KEDIOS oE
PRODUCCIÓN. SUS RELACIONES DE TRABAJO. SU POSICIÓN EN LA ESC~ 
LA SOCIAL, SU PARTICIPACldN EN LOS CAKllOS SE EXPLICA SOLO A
TRAVtS DE SU HISTORIA, 

()LA CALIDAD Y CASUALIDAD DEL PROCESO IE CAKllO SE -
DETECTA SOLO CUANDO SE CONTRASTAN tPOCAS DIFERENTES, 

0) LAS DIFERENCIAS.SOCIALES Y CULTURALES QUE SE DE -
TECTAN ERTRE LOS DISTINTOS GRUPOS QUE CONVIVI• EN UNA IOCIE -
f»D CCll'\.E.ll NO SJGNIF ICAN DIVERSAS ETAPAS EVOLUTIVAS, S IND. -
SON EL RESULTADO DE UNA INTERACCldN•. (4) 

C4J BOEHM DE LAKEIRAS ari99itte. ·La fonNc16n del -
Zatado en el M6xico Prehieplnico• l•• Edici6n. Bdit• el Cole 
910 de Micho.cln. Mfxico. p Sl. 



111 
LA ORGANIZACldN POL(TIC"AEN LAS SOCIEDADES NO ES UNA 

RED COERCITIVA DE INSTJTUCJONES SINO FUNDAMENTAL"ENTE DE CON 
VIVENCIA. YA QUE LA ACTIVIDAD POLÍTICA CONTEMPLA DIVERSAS _: 
FUNCIONES ENCAHINADAS TODAS AL BIENESTAR DE LOS "'f"BROS DE
UNA CO"UNIDADo •LA VIDA POLÍTICA COMPRENDE, DESDE LOS ACTOS 
DEL HAS ESTRECHO UTILITARISHQ,.ffASTA LOS HECHOS HORALES DEL
HAS EXCELSO HfROfSHO: DENTRO DE LA CUAL SE DESARROLLAN LAS -
DIVERSAS INSTITUCIONES HUMANAS, DE ACUERDO CON LOS DIFEREN -
TES PROPdSJTOS Y COMETIDOS QUE REQUIERE EL ACRECENT,.,.IENTO -
DE LA VIDA DENTRO DEL ÁMBITO DE LA LIBERTAD• QUE COftO DICE -
KANT •fs El UNICO DfRECHO ORIGINARIO QUE CONCIERNE AL HOM -
BREEN RAZdN DE SU HUMANIDAD•, (5) 

•ft OBJETO FUNDAMENTAL DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA ES, 
PUlS, PROHOVBR LA VIDA Y SUPERAR LO REALIZADO• PROGRESAR, ES 
DECIR DESARROLLAR EL ESPÍRITU HJSHO QUE ES LA CULTURA Y PRO-r 
TEGERLA Y DEFENDERLA, QUE ES LA CIVILIZACldN, PARA NO CAER -
EN LA BARBARIE Y EN LA ESTULTICIA•. (6) CONSIDERADO EL A! 
TERIOR PUNTO DE VISTA, "E GUSTARÍA ANOTAR QUE QUE LA VIDA PQ 

LÍ71CA ENTRARA TAHBllN LA VIDA JURÍDICA, Y QUE LA POLÍTICA -
SE EXTRAVIARÍA DE SUS CAUCES SI NO CONTEHPLA DENTRO DEL HAR
CO LEGAL DE LA COHUNIDAD· EL RESPETO A LAS GARANTÍAS INDl~l

DUALES DEL HOHBRE, LA EXALTACIÓN Y PREDETERHINACIÓN DE LOS -
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS, AS( COftO EL HODO
DE IMPARTIR JUSTICIA Y LA HANERA DE EJECUTARLA, LAS LEYES Y 
NORMAS NECESARIAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE INTERESES, Y LOS -
PIRNCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD, DISTRIBUCldN 
DE LA RIQUEZA Y EL TRAIAJQ, CULTURA Y EDUCACldN, 

LA ORGANIZACIÓN POCfTICA DE LOS PUEBLOS PAEHISPANl
COS, PARTICULAAHENTE DE LOS AZTECAS, FUt EL REFLEJO DE LA !y 

CESldN DE ACONTECl"IENTOS HISTCllllCOS Y SOCIALES QUE 'AATEN -
DESDE sus ORIGENES REMOTOS DE AzTLAN HASTA LA CONSOLIDADCldN 
DE LA GRAN CIUDAD fSTADO; PELDAAOS CONSTAUÍDOS POR DIVEASAS
NODALIDADES O( ORGANJZACJdN, QUE HAN SIDO EITUDIADOI PO« LAS 
ABUNDANTES CAdNICAS HISTdAJCAS , PERO QUE NO HAN SIDO DETER
MINADOS CON EXACTITUD NI SISTEMATIZADOS CON RIGOR, LO QUE A{ 
PRESENTA UNA EVIDfNTE DIFICULTAD PARA SU ESTUDIO E INVESTJG! 
CldN, 

(5) RONBAO VARGAS 1. l9n•cio. opu• eit./p 21 
(fiJ IDEM. p 29 



2,- ORGANIZACION POLITICA PRl~IGENIA, 

(OHO HE"OS RECALCADO CON INSISTENCIA, LA ORGANIZA··

CldN SOCIAL Y POLÍTICA DE LOS AZTECAS SE "ODELd EN BASE A -
LOS ACONTECIHIENTOS HISTdRJCOS SUFRIDOS, QUE CONFDRPIARON ES
TADIOS DE EVOLUCldN, DESDE SU SALIDA DE LA REGIÓN DE AZTtÁH
TEOCULHUACAN-(HICOHOZTOC, PASANDO POR LOS SUCESOS DE LA PER~ 
GRINACldN HASTA LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD-ESTADO "tx1co;Te -
NOCHTITL~N. A PARTIR DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD, LA YIDA
POL(TICA SE MODIFICÓ ACELERADAMENTE Y NO FUt LA HISPIA EN SUS 
ORÍGENES QUE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL QUE ENCONTRA· 
RON LOS CONQUISTADORES Y CRONISTAS ESPAAOLES, l'A CONQUISTA 
DIÓ Al TRASTE CON LA ORGANIZACIÓN AZTECA; SE MODIFICÓ LA Y! 
DA DE LOS INDIOS. SE DESTRUYERON sus INSTITUCIONES y sus cu~ 
TOSI ES AQUf EN ESTE TIE"PO. DONDE LA VISIÓN HISTÓRICA NOS -
PERHITE ANALIZAR O JUZGAR Y DONDE TIENE CABIDA LA PREGUNTA -
¿Qul PASO CON EL ESP fR ITU DE LOS CONQU 1 STADORES? • BAJO ESTA
Cl RCUNST•NCIA FUl A~N "AS DIFÍCIL PARA LOS HISTORIADORES Y -
CRONISTAS DELIMITAR CON EXACTITUD LA VIDA SOCIAL Y PDLÍTJCA
DE LOS MEXICAS. 

PoR ESTE "OTIVO SE HAN VERTIDO INFINIDAD DE TESIS 
SOBRE EL MODO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS AZTECAS DESDE -
SUS ORfGENES, PARA HACER REFERENCIA A SU MODO DE VIDA SO -
CIAL Y POLÍTICA TOflllAREMDS A CONTINUACIÓN LA CLASIFICACIÓN QE 
OFRECE fAIEDRICH KATZ. QUE SE REFIERE A LOS ESTADIOS EN LA ~ 
VOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD AZTlCA: 

•t,- LA 0RGANIZACldN GENTILICIA•, 

•Al_ PllNCIPIO PARECE. CARECÍAN DE SOIERANQS, LA •"
FUERZA DE DECISldN LA CONSTITU(AN LOS JEFES DE LOS CUAT•D -
GRANDES CALPULLIS Y LA ASAMBLEA INTEGRADA POR TODOS LOS MIEM
BROS DE LA· T•llU'#.'MAS TARDE AL ESTASLECEISE EN TENOCHTITLA:N. 
ELIGIE•ON UN SOIE•ANO • las MIECEDENTES DE ESTA ELECCIÓll -
MUESTRAN EL CAIACTEI GENTILICIO DE LA SOCIEDAD AZTECA DE A -
OUELLA ltPoca•. (7) 

(7) LEOll PORTILLA Mi9uel •Antol09la d9 T•otihuacan
e los Azteca•. Puente• e interpretaciones Hist6ricaa. Za Edi
ci6n UN~M. lllfJrenta Universit•ria-/Cite a ~atz F. •situaci6n
social y econ&.ice de los Aztecas durante los s. XV y XVI. -
In~tituto de 1nvesti9aciones Hist6rlcas UNAM. p 1966 p 173-179 
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AL REFERIRSE KATZ A UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN GEtfT" 

TILJCIA. HACE REFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN FAHILIAR QUE PRE~ 
DOMINÓ ENTRE LOS AZTECAS POR MEDIO DE LOS CALLPULIS O BA 
ARIOS. QUE ERAN LAS FORMAS MAS IMPORTANTES DE AGRUPACIÓN CO
MUNAL ENTRE LOS AZTECAS. LOS CUALES TENÍAN ENTRE ELLOS A UN 
JEFE DE CALPULLI QUE LOS REPRESENTABA ANTE LA COMUNIDAD, LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CALPULLIS PREVALECIÓ HASTO LOS AROS DE -
LA CONQUISTA: SU SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ERA COMPLEJO POR LO 
CUAL NO TOCAREMOS ESTE •PUNTO AHORA SINO HASTA El APARTADO CO

RRESPONDIENTE Y EN FORMA HAS COMPLETA, 

TAL PARECE QUE EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN GENTILI -
CIA HABfA PREVALECIDO DESDE LOS INICIOS DE LA PEREGRINACIÓN. 
Y DURANTE El SUCESO DE LA MISMA. ALGUNOS HISTORIADORES ASEM~ 
JAN LA FIGURA DEL CALLPULI FAMILIAR O BARRIO DE GENTES 0 LI
NAJES CONOCIDOS, CON LA IDEA DE CLANES QUE EN CONJUNTO FORHA 
RON LA TRIBU E"IGRANTE, •SEGURAMENTE. ESTAS CUATRO PARCIALI
DADES (CALLPULLIS) ERAN ALGO HAS QUE CLANES Y SU UNIÓN FORMA 
BA LA TRIBU, Es CASI SEGURO QUE CADA UNA DE ESTAS PARCIALIDA 
DES SE DIVIDÍA A SU VEZ, EN UN N~HERO "AYOR O "ENOR DE CLA -
HES, AL PRINCIPIO ERAN SIETE V MAS TARDE QUINCE O VEINTE. ~ 

ESTOS CLANES TAMBIÍN PERMANECIERON DESPUÍS DEL ESTABLECIMIE! 
TO EN fENOCHTITL'N Y FORMARON LOS LLAMADOS CALPULLIS QUE LOS 
EsPAAot.ES TRADUJERON COMO ·BARRJos· •••• LA ORGANIZACIÓN so--
CIAL V POL(T[ODE LOS AZTECAS EN ESTA lPOCA (SE REFIERE A LA 
PEREGRINACIÓN) ES UNA ORGANIZACIÓN TRIBAL QUE PARECE FUNDADA 
-ESENCIALMENTE EN LOS LAZOS DE PARENTESco·.cs> 

DURANTE LA PEREGllNACIÓN. SUPONIENDO QUE LOS AZTECAS YENCAN
ORGANIZADOS POR CLANES GENTILICIOS. NO CABE LA MENOR DUDA -
QUE TUVIERON DUIANTE ESTE TIEMPO HOMBRES REPRESENTATIVOS QUE 
DIRIGCAN LA TRllUJ ENTRE ELLOS FIGURABAN LOS LLAMDOS CARGADQ. 
RES DEL Dios HUITZILOPOCHTLI o "EXITL·I COMO LO "°"BRAN ALGU
NOS CRONISTAS, CUYO NOMBRE ~AA LOS fEOMAflAQUE Y ENTRE LOS -~ 

CUALES FIGURA UNA SACERDOTISA LLAitADl CHIMALMA1 

At. REFElllSE KATZ A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL GENTILI-

CI) CASO Alfon•o. •tn•titucione• lndtqen•• Precorte
•i•n••• Ne11ari•• del ln•tituto Nacional lndi9eni•t• Vol. VI -
M6xico, o.r. 1954 p 11 



~7 
CJA. RECORVAMOS LA TESIS VERTIDA POR BANDELIER APOYADA EN~~ 
LOS SUPUESTOS DE lEWIS MORGA~ EN DONDE CONSIDERA QUE LA ORG~ 
NIZACIÓN SOCIAL Y POL{TICA DE LOS AZTECAS NUNCA ALCANZd FOR
MA ESTATAL O DE IMPERIO. SINO SIEMPRE SE CONSERVÓ EN LA FOR
MA TRIBAL HASTA LA LLEGADA DE LOS EsPAROLES. ·u •• SOCIEDAD -
TRIBAL. BASADA SEGÚN lEWIS MORGAN. EN EL PARENTESCO. Y NO U
NA SOCIEDAD POLÍTICA QUE DESCANSA. SEGÚN EL HISMO AUTOR EN -
EL TERRITORIO Y LA PROPIEDAD. DEBE POR TANTO BUSCARSE ENTAE
LOS ANTIGUOS HEXICANOS,,,lA GRAN DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE 
UNA SOCIEDAD TRIBAL Y UNA SOCIEDAD POLÍTICA, SOLO PUEDE ES -
PLICARSE EN FUNCIÓN DE UN NIVEL DISTINTO DE PROGRESO, PERO -
LAS INSTITUCIONES SON LAS RESULTANTES ENTRE LAS RELACIONES -
DE LOS SEXOS Y DEL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN HUMANA Y DE LA 
DIFUSIÓN DE LA MlSMA, SI HUBIESE EXISTIDO EN "(XICO UNA SO -
CIEDAD POLÍTICA. DEBERÍAMOS TENER DERECHO A ENCONTRAR EN E -
LLA UNA CONCEPCIÓN CLARA Y DEFINIDA DE LA FAMILIA, $1 TAL 
FUESE EL CASO, UNA OJEADA AL SISTEMA DE CONSANGUINIDAD DE 
LOS ANTIGUSO MEXICANOS. DEMOSTRARA EL SUPUESTO• (9) BANDE -
LIER DICE MAS ADELANTE QUE ENCUENTRA IMPERFECTA LA FORMACIÓN 
Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS LAZOS FAMILIARES. ESTANDO LA MAYORÍA 
DE ELLOS ORGANIZADOS DE ACUERDO A NOMENCLATURAS ANTIGUAS, A
TRIBUYE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN SOCIAL A LA •PARENTELA• Y 
A LA TRIBU RISMA COMO UNA ASOCIACIÓN VOLUNTARIA CON FINES -
DE PROTECCIÓll MUTUA. E.DICIENDO LA GUERRA Y CONQUISTANDO BO
TINES PARA ASEGURAR SU PROPIA SUBSISTENCIA, lo QUE IMAGINO 
QUE SUCEDld'EN LA TESIS DE BANDELIER -INFLUENCIADA POR ftoR
GAN- ES QUE QUISO VER CON OJOS OCCIDENTALES LA ESTRUCTURA 
CIÓN DE LA FAMILIA ENTRE LOS, AZTECAS. CUYA ORGANIZACIÓN DIS
TABA DE SERLO ASf. Y ATRIBUYÓ A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE 
LOS MEXICAI PARTIR DE UNA ORGANIZACIÓN FAMILIAR, lo CUAL NO 
SUCEDIÓ ASÍ POR MOTIVOS QUE MAS TARDE EXPLICAREMOS EN DONDE
SE PDNDR~ DE ftANIFIESTOo QUE LA FAMILIA Y SU ESTRUCTURACIÓN
SÍ INFLUYÓ A ORGANIZAR LA sOc1EDAD AZTECA. PERO QUE EXISTIE
RON INNEGA .. ES PERFILES POLÍTICOS QUE PREDETERMINARON SU VI
DA Y LA Ol&AlllZACIÓN DE SUS INSTITUCIONES, CONTINUA "•· BA! 

(9) BANDELJER Ad~lph r. •sobr• 1• or9ania•ci6n ao -
cial y foram d9 9obierno d9 loa anti9uoa .eaic•noa•, Incluido 
en el •pfndlce d91 libro, el Oe••rollo de l• aociedad Me•ic•

. na, Vol, I. Mixico, D.F. 196fi pp 259-262 y 307-312. 
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DELIER AFIRMANDO: •ffeHos TRATADO DE DEMOSTRAR QUE EN EL H~Xl 
ca ABORfGEN NO HABfA ESTADO. NACIÓN NI SOCIEDAD POL(TJCA DE 
NINGUNA ESPECIE. ENCONTRAMOS UNA POBLACIÓN SEPARADA EN TRI -
BUS QUE REPRESENTAN VARIACIONES DIALECTIALES DEL LENGUAUE,
QUE CADA TRIBU ERA AUTÓNOMA EN MATERIA DE GOBIERNO FORHANDO
CONFEDERACIONES PARA FINES DE DEFENSA Y CONQUISTA,,,UNA ORG~ 
NIZACIÓN SOCIAL QUE DESCANSA BAJO LA BASE DE TAL FORMULACIÓN 
, DEBE, NECESARIAHENTE. HABER SIDO UNA COORPORACIÓN DEHOCR~
TICA.,,TOHANDO TODO ESTO EN CONSIDERACIÓN NOS VEMOS OBLIGA -
DOS A ESTABLECER LA CONCLUSIÓN DE QUE LA ORGANIZACIÓN Y FOR
MA DE GOBIERNO ENTRE LOS ANTIGUOS MEXICANOS ERA UNA DEHOCRA
CJA MILITAR BASADA DRIGINALHENTE EN LA COHUNIDAD DE VIDA•,-
(10). 

LA TESIS DE BANDELIER, QUE SUSTENTA EN GENERAL. QUE 
LOS·'ANTIGUOS HEXICANOS ERAN UNA DEHOCRACIA MILITAR BASADA EN 

LA VIDA COHUNITARJA, Y QUE NO ESTUVIERON CONSTITUfDOS NUNCA
EN ESTADO. NACIÓN O SISTE~A POLÍTICO POR MOTIVO DE SU RUDJ -
MENTARIA ORGANIZACIÓN GENTILICIA UNIFORME. QUE LOS LLEVd A -
ESTRUCTURARSE UNJCAMENTE COMO UNA TRIBU. HA SIDO DESECHADA -
AMPLIAMENTE POR OTROS EXPONENTES: •EN CUANTO A LA INSTITU -
CldN DE LA ESCLAVITUD • AL ESTABLECERSE Y CONSAGRARSE LA DQ 
MINACJÓN DE LA SOCIEDAD MfXJCA SOBRE OTROS, VIENE POR S( SO
LA A DAR AL TRASTE CON LA PRETENTIDA ORGANIZACldN TRIBAL DE 
LOS AZTECAS, POR LO DE"ÁS SU EXISTENCIA ES TAN PATENTE QUE 
NI SIQUIERA SE ATREVE A OBJETARLA "R' BANDELIERI AUNQUE IN -
GENIOSA"ENTE, PRETENDE EXPLICARLA DICIENDO QUE SE TRATABA.NO 
PE UNA INSTITUCldN PROVENIENTE DEL DOHINIO EJERCIDO POR UNOS 
MIEHBROS DE LA SOCIEDAD MEXJCA SOBRf OTROS. SINO Sl"PLEHENTE
DE UN "OVIMIENTO DE REACCIÓN. DE UNA ACTITUD DE DEFENSA ADOf 
TADA POR LA COLECTIVIDAD EN CONTRA DE QUIENES EN ALGUNA FOR
MA ATENTABAN CONTRA LAS BASES FUNDA"ENTALES DE LA ORGANIZA -
CJdN TRIBAL•• ,LA CO"POSIC~ÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LOS AZTE
CAS EN UN PRINCIPIO ERA DEMASIADO Sl"PLE• SIN QUE CON ESTO -
QUERAMOS DECIR QUE CONSTITUYERON UN MERO CONGLO"ERADO TRIBAL 
COMO SUPONE.BANDELIER. PUESTO QUE YA DESDE El TIE"PO DE SU -
PEREGRINACJdN LOS "EXJCANOS PRESENTAN UNA DJFERENCJACldN DE 
CLASES Y UN NIVEL CULTURAL SUPERIOR AL DE UNA TRIBU. AS( CO
MO LA CLARA DIFERENCIA ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS. LLEY! 

(10) BANDELIER Adolph F. IDEM. 
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DA A CABO POR MEDIO DE LA COOROJljACIÓN Y SUBORDINACIÓN DE TQ 

DOS LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA COLECTIVIDAD SOCIAL. SJG 

NO CARACTERÍSTICO DE TODA ORGANIZACIÓN ESTATAL,• (11) -
CONTINUANDO NUESTRA TRAYECTORIA. EL SEGUNDO ESTADIO EN LA E
VOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD AZTECA ANOTADO POR EL HISTORIADOR 
fRIEDRICH KArz es: 

•HACIA PRINCIPIOS DEL SIGLO XV. PRIMERO COHO MERCE
NARIOS Y LUEGO POR SU CUENTA, LOS AZTECAS FORMARON PARTE EN
CONQUISTAS TRANSFORMANDO SU ORGANIZACIÓN SOCIAL EN UNA DEMO
CRACIA MILITAR·. (12) Lo ANTERIOR. LO SUSTENTA KArz. EN -

LOS ESTUDIOS QUE HACE ENGELS SOBRE LA ORGANIZACIÓN MILITAR -
ENTRE LOS GRIEGOS. ROMANOS y GERMANOS. SOBRE LO CUAL exrori_~:) 
•tA CRECIENTE DENSIDAD DE LA POBLACIÓN MILITAR REQUIRIÓ LA -
ZOS HAS ESTRECHOS EN EL INTERIOR Y FRENTE AL EXTERIOR (LA -
CONFEDERACIÓN RESULTABA UNA NECESIDAD),• ,EL JEFE MILITAR DEL 
PUEBLO LLEGÓ A SER UN FUNCIONARIO INDISPENSABLE Y PERMANENTE, 
EL JEFE MILITAR. EL CONSEJO Y LA ASAMBLEA DEL PUEBLO CONSTl
TU(AN LOS ÓRGANOS DE LA DEMOCRACIA MILITAR SALIDA DE LA so~· 
CIEDAD GENTILICIA, Y ESTA DEMOCRACIA ERA MILITAR PORQUE LA -
GUERRA Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA GUERRA CONSTITUÍAN YA FUN-
CIOhES REGULARES DE LA VIDA DEL PUEBLO,,,Asf LOS ORGANISNOS
DE LA FUNCIÓN GENTILICIA FUERON ROMPIENDO CON LAS RA(CES QUE 
TEN(AN EN El PUEBLO, EN LA GENS. EN LA FRATIA, EN LA TRIBU.
CON LO QUE TODO El REGJMEN GENTILICIO SE TRANSFORMÓ EN SU -
CONTRARIO: DE UNA ORGANIZACldN DE TRIBUS PARA LA LIBRE REGU
LACIÓN DE SUS PROPIOS ASUNTOS. SE TORNÓ EN UNA ORGANJZACIÓN
PARA SAQUEAR Y OPRIMIR A LOS YfCJNOs•, (}4) 

AFIRMA kATZ. QUE ESTA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE CASJ
CON EXACTITUD A LA SITUACldÑ IMPERANTE ENTRE LOS AZTECAS, E! 
TO LO REFRENDA CON EL HECHO DE LA TRIPLE ALIANZA ENTRE fe;·-
NOCHTITL~N• Texcoco y TLACOPAN EN EL SIGLO XIV. CUYA ACTIYJ-

(11) MORENO M. Manuel •i.a organizaci6n polltica y -
social de los Aatecaa. la. ed, INAH. Mlxico 1971 p 66-72 y 121 

(12) KATI Pirieclerich opu• cit. p 173-171. 
(13) ENGELS Friedrich.- •0er Ur•prung der fa•ilie de 

privatei9ebtW1B und des•. Berltn 1953/ Cita Katz F./Opus cit. 
(14) KATZ Fricdrich. Opus cit p. 173-179. 



DAD PREPONDERANTE ERA APARENTE"ENTE LA GUERRA, 50 

LA TERECERA CLASIFICACIÓN QUE OFRECE KATZ RESPECTO
A LA ORGANIZACIÓN DE LOS AZTECAS LA DENO"INA: 

3,- •LA TRANSICIÓN HACIA EL ESTADO•, 

·coN EL CURSO DE LAS CONQUISTAS LOS GUERREROS IBAN
HACIENDO VALER SUS EXIGENCIAS CADA VEZ "~S: PIDIERO SE REPA[ 
TIERA EL SUELO ENTRE LOS GUERREROS QUE SE HABÍAN DESTACADO:
LAS TIERRAS DE LOS "AYEQUES QUE CORRESPONDÍA ORIGINARIAMENTE 
A LAS CLASES DEL PODER A CAUSA DE SUS FUNCIONES. SE TRANSFOR 
HA EN UNA PROPIEDAD PRIVADA PLENA,,,AL HISHO TIE"PO LA ARIS
TOCRACIA GUERRERA LOGRÓ DESHACER LA ASAMBLEA POPULAR Y TOMÓ~ 
PRINCIPALMENTE. LAS DECISIONES RELATIVAS A LA GUERRA Y A LA 
PAZ,,,LAS CONQUISTAS LLEVARON AL CRECIENTE DESARROLLO DE UNA 
BUROCRACIA: LOS CARGOS -ALTOS JEFES DEL EJERCITO. JUECES·, Rg_ 
CAUDAOORES DE IMPUESTOS, FUNCIONARIOS DEL PALACIO (CASA REAL 
) - CONQUE EN UN PRINCIPIO SE PREHIÓ A LOS GUERREROS, EMPEZ! 
RON A Vtl..\ERSE HEREDITARIOS•, (J5) 

Lo ANTERIOR DENOTA QUE HUBO DESDE EL PRINCIPIO UNA
INHJNENTE PBRFILACIÓN HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEI LOS ELEMEN -
TOS QUE INTEGRAN UN ESTADO, LAS BASES SERALADAS POR fRIE -
DRICH KATZ NOS OFRECEN UNA VISIÓN GENERAL Y CONVINCENTE DE -
LAS ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD AZTECA: NO DESCART 
TO LA POSIBILIDAD DE QUE EN SUS ORIGENES LA ORGANIZACIÓN ME~ 
XICA HAYA SIDO FUNDAMENTALMENTE GENTILICIA, COMO LO DEBIÓ H! 
BER SIDO El MODO DE ORGANIZACIÓN DE TODAS LAS SOCIEDADES EN· 
SUS ETAPAS PRIMITIVAS, YA QUE LA MANERA MAS CERCANA DE ARRA! 
GO DE LOS INDIVIDUOS PARA SU COMUNIDAD. FUt Y HA SIDO LA FA
MILIA, EN UN PRINCIPIO Y EN ALGUNAS SOCIEDADES TENIENDO COMO 
BASE EL MATRIARCADO QUE REPRESENTA EL PUNTO DE LA FECUNDIDAD 
Y PROCREACIÓN, SIENDO ESTE EL NEXO MAS COMON EN LAS FAMILIAS 
POLIGÁltlCAS, CUANDO LA PARTICIPACldN DEL HOMBRE SE HACE -
MAS SIGNIFICATIVA DENTRO DE LOS PUEBLOS ANTIGUOS, POR ftOTI -
YO DE LA CAZA• EL MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD. LA DEFENSA
y LA GUERRA, LA ANTIGUA FIGURA DlL ftATRIARCADO EMPIEZA A EY! 

{15) JCATZ Priedrich. Opus cit. p. 171-179 
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PORARSE, PREDOMINANDO EL PATRIARCADO EN DIVERSAS FORMAS: UN· 
SOBERANO ÜNICO, UN CONSEJO MILITAR O DE ANCIANOS. UN SENADO. 
d UNA COMUNIDAD SACERDOTAL. 

BAJO ESTA FORMA DE EVOLUCIÓN SOCIAL• TRANSITARON I! 
DUDABLEHENTE LOS AZTECAS. Y AUNQUE LA INFORMACldN VERTIDA -
POR LA HISTORIA SOBRE SU SITUACIÓN ANTERIOR A LA UBICACJdN -
EN AzTL~N ES INCIERTA V BORROSA. HE ATREVO A CONFIRMAR QUE -
POSTERIORMENTE DE SU INICIO PEREGRINATDRJO YA GOZABAN DE UNA 
ORGANIZACJdN POLÍTICA, MILITAR Y SOCIAL AVANZADA QUE LES PE! 
HITIÓ MANTENER LA UNIDAD HASTA EL ESTABLECIMIENTO EN TENOCH

TITLiN, YA EN EL VALLE DE H~XJCO y ASENTADOSeN EL ISLOTe.rg 
VIERON LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLARSE COMO NACIÓN, CON LAS 
VENTAJAS QUE OFRECE UNA SITUACIÓN SEDENTARIA• Et PREDOMINIO 
DE LA!=CLASE SACERDOTAL -DEFJNITA YA DESDE ENTONCES- SIGNIF! 
CÓ UN PUNTO DE APOYO EN EL LOGRO POSTERIOR DE SU ORGANIZA -
CIÓN ESTATAL. 

AUNQUE LOS AZTECAS NO TUVIERON UN CONOCIMIENTO CLA
RO DE QUE LO QUE ESTABAN FORJANDO ERA UN ESTADO APROXIMADO A 
LA MANERA OCCIDENTAL. LO IMPORTANTE DEL ASUNTO ES RECALCAR -
QUE SU ORGANIZACIÓN Pot.fTtCA Y SOCIAL EN SUS ÚLTIMOS TIEMPOS 
CORRESPONDIÓ A UNA VIDA ALTAMENTE CIVILIZADA, EL ESTADO AZ
TECA Y SU ORGANIZACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL CON CARACTER -
DE FEDERACIÓN SURGIÓ DESPUts DE UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS 
HISTORICOS GUE MODELARON SU YIDA INTERNA, ASÍ COMO POR LAS ~ 
PREMIANTES NECESIDADES DE ESTABLECER CONTACTO CON EL EXTE 
AIOR: POR LO QUE AFIRMA KATZ QUE HUBO DE FORMARSE UNA CLASE
PRIYILEGIADA CON CARACTER MILITAR Y UNA BUROCRACIA ADMJNJS -
TRATJVA Y JUDICIAL PARA COORDINAR SUS INCURSIONES DE CONQUIA 
TA. Y ADMINISTRAR LA YIDA INTERIOR DE LA NACldN AZTECA, 

SIN SER 111 INTENCIÓN DE ESTE MOMENTO.HACER UNA EXPQ 
SICJÓN EXHAUSTIVA IELOS ELEMENTOS QUE INTEGRARON EL ESTADO -
AzTECA1 PUES TAL OIJETIYO ESTA RESERVADO PARA EL dLTIMO CAP! 
TULO. ATENDEREMOS ESTA ÚLTIMA DPINIÓN1 LA PRIMERA lPOCA DEL 
ESTADO "EXICA SE CARACTERIZÓ POR LA LEGfTIMAtlÓN DE LA CEN -
TRALIZACIÓN ftEDIANTE ACCIONES ARMADAS, PROCESO EN EL CUAL SE 
UTILIZARON LOS RECURSOS DE UNA REGIÓN PARA DOMINAR A LA OTRA, 
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Y SE CANALIZARON LOS EXCEDENTES PARA CREAR DEFINITIVAMENTE r 
LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA." PARA LA CONDUCCldN HACIA TEl!-

NOCHTITLAN DE LAS Y(AS DE JNTERCAHBIO Y COHUNICACJdN, A LA.
VEZ SE CONCENTRARON EN fENOCHTITLAN LAS CALZADAS-DIQUES QUE 
CONTROLABAN LOS NIVELES DE AGUA DE LAS ZONAS CHINAHPEAAS Y -
LOS CANALES DE AGUA DULCE QUE SURTÍAN A LAS MISMAS ~ DE AGUA 
POTABLE A LA CIUDAD. LA CUAL SE CONVIRTJd EN EL GRAN REPAR
TIDOR. DEL CUAL VERTÍAN LOS EXCEDENTES DE AGUA HACIA El LAGO 
DE Texcoco. LA FUNDACJdN DE TENOCHTITLAN HIZO CONVERGER EN 
UN SOLO CENTRO POLÍTICO EL CONTROL HIDRA~LICO Y LAS RUTAS DE 
COMUNJCACldN E INTERCAHBIO •• ,Al. EXTENDERSE EL DOMINIO DE ES
TOS CENTROS. AL CENTRO DE LA CUENCA. __ EL TERMINO HEXICA SE E~ 
TENDIÓ TAHBllN A TODAS LAS REGIONES QUE SE ENGLOBARON EN EL 
NUEVO ESTADO: •EL MEXICAYOTL•. (16) 

LA CENTRALIZACIÓN A QUE SE REFIERE CON ANTERIORIDAD 
LA ANTROPÓLOGA BIGITTE BHEHM, FUl LA LEGALIZACIÓN YSURGIMIE! 
TO DE INSTITUCIONES SÓLIDAS QUE SE AVOCARON A PARTIR DE LA~ 
FUNDACldN DE TtNOCHTITLAN A LA VIDA POLÍTICA, COMERCIAL Y SQ 

CIAL DE LOS AZTECAS. ENSANCHANDO lSTOS su AREA DE INFLUENCIA 
HACIA LOS CENTROS CERCANOS DE POBLACIÓN UBICADOS TAMBliN DE! 
TAO DEL VALLE DE Mtx1co. INFLUENCIA QUE SE LLEVÓ BAJO LAS A! 
ftAS DE LA GUERRA, PERO TAMBllN DEL COMERCIO, DEL TRABAJO, DE 
LA INSTRUMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA REPAITICldN DE AGUA, 
DE LAS LEYES, ETC. 

SE CREARON INSTITUCIONES ORGANIZADAS Y ENTIDADES DE 
PODER SOBERANAS, DE TIPO MILITAR, EJECUTIVO, SACERDOTAL Y DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA .1MPAR

0

TICIÓN DE LA JUSTICIA: ASÍ COMO
CLASES SOCIALES DEFINIDAS QUE DE UNA U OTRA FORMA CONTRIBUYt 
RON A ACRECENTAR, ESTRUCTURAR Y MODIFICAR LA VIDA POLÍTICA -
DE LA SOCIEDAD AZTECA. 

DE DICHAS INSTITUCIONES NOS OCU,AREMOS EN LOS SI -
GUJENTES INCISOS, PROCURANDO ESTUDIAR Y EXPONER EL SISTEMA -
POLÍTICO DE LOS AZTECAS, A LA MAYOR BREVEDAD Y ORDEN POSllLEo 

(16) BOEM DE LAMEIRAS Bri9itte. Opus cit. l58-l59 p 



11,- LAS CLASES 01Rl6ENTES. 

No se PUEDE CONCEBIR LA ORGANIZACIÓN POLfTICA DE 
LOS AZTECAS. A LA MANERA DE LA ORGANIZACIÓN POLfTICA DE LOS 
ESTADOS CONTEMPORANEOS, EL FENÓHENO ESTATAL HODERNO DE LA -
DIVISIÓN OE PODERES NO FU~ MUY CLARO EN LA FORMA ESTATAL DE
LOS AZTECAS, EL PUNTO DE EQUILIBRIO V PODER EN EL SISTEMA -
POL(TICO HEXICA LO REPRESENTABA EL lLATOANI O TLATOQUE, DE -
~L SE DESPRENDE A CONTINUACIÓN EL DEH~S ORGANIGRAMA DE DIRl
GENCIA EN SU SISTEMA POLÍTICO, 

(PARA MAYOR CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN TRATAREMOS DE 
GRAFICAR - LOS PUNTOS DE APOYO PRINCIPALES DE SU ORGANIZA 
CIÓN POL(TJCA, lktlNA Qlf:SE PRESENTA EN LA HOJA INMEDIATA PO~ 
TERIOR), 

LA CRÓNICA Y LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. ASf COMO -
EL LEGADO DE LOS CÓDICES INDfGENAS Y LAS RECOPILACIONES, SON 
ABUNDANTES CON RESPECTO A LA ORGANIZACldN SOCIAL Y POLÍTICA
DE LOS AZTECAS PERO ADOLECEN TAHBltN DE UNIFORMIDAD DE CRIT[ 
RIOS, Y EXISTEN EN LOS DIVERSOS ESTUDIOS UNA SERIE DE DISCR[ 
PANCIAS EN RELACIÓN A LAS FORMAS DE GoatERNO, A SUS ATRIBU-
CIONES. Y A LOS NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES DEL PODER Y DE 
SUS INSTITUCIONES. EN OCASIONES A UN SOLO PERSONAJE SE LE ! 
TRIBUYEN DIVERSAS FUNCIONES QUE OTRAS CRÓfllCAS E INVESTIGADQ 
RES LE NIEGAN; TAMBltN SUCEDE QUE ES VARIADO EL N~MERO DE 1~ 

TEGRANTES DE CADA UNA DE LAS· INSTITUCIONES EN EL SISTEMA PO· 
LÍTICO: COHO EN EL CASO P~RTICULAR DEL fLATOCAN O SUPREMO •• 
CONSEJO AL CUAL ALGUNOS ESTUDIOSOS LE ATlllUYEN CUATRO MIEM· 
BROS Y OTROS HASTA DOCE 

EN LA EXPOSICIÓNQUE"HAREMOS A CONTINUACIÓN TRATARE
MOS DE CONCILIAR O CONFRONTAR LAS DISCIEPANCIAS EXISTENTES • 
HASTA LA "EDIDA DE LO POSIBLE, DADO EL EXTENSO Y EXHAUSTIVO
KATERIAL OUE SOIRE EL TEMA TENE"OS A MJESTRO ALCANCE, TRATA! 
DO DE LLEVAR CONFORME A LA HISTORIA UNA NARRACldN ORDENADA Y 
SUCINTA, 



TlATOANl 
SEAOR DE LOS HOMBRES 

1 
CIHUACOATl 

PRESIDENTE Y JUEZ HAYOR 

1 
CONSEJO SUPREMO 

DEHOHINADO TLACALLECO O TLATOCAN 

1 
TlACOCHCALCATL '· 

SERDR DE LA CASA DE LOS DARDOS 

1 
TlACATECCATL 

SEAOR DE LA CASA DE LOS DARDOS 
CON JERARQUIA MILITAR 

1 
HU~Tf 7~~tl\iftl~~f~AC 

QUE DESEMPEAAIANICARGOS DE JUECES 

POCHTECATlAILOTLATL 
PRESIDIA LA ORGANIZACION DE MERCADERES 

1 
EL CONSE.IO DE JUECES 

1 NTEGRADO POR 
LAS SIGUIENTES CUATRQ CLASES DE JUECES 

ACJtCACAUHTIN-TEGUIHUAQUE 
TIACAHUAN Y OQUICHTIN 

1 
PIPILTIN 

LOS NOBLES 
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CALPULLEQUE O 
CHINANCAlt,EQUE 
JEFES DE [ALP!! 

Lll • 

TECT.ECUTZIN 
SEAORES DIGNATARIOS POR 

HAZAAAS EN LA GUERRA 

1 

TLACOPIPILTZIN 
SEAORES PRINCIPALES 

TECQUIHUAC 
PERTENECÍAN A UN 

LINAJE NOBLE. 

LOS 

MACEHUAI. TIN 
GENTE DEI PUEBLO 

MAYEQUES O TLAllEIU:S 
ESCLAVOS 

1 
SUJi"fr.qS SM_ERfcOT{¡S .¡¡·~ EST.JIPift ERAN 
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1.- EL TLnTOANI, TECUHTL l. TLACATECUHTLI 
O HUEYTLATOANI, 

EL TECUHTLI ERA EL SUPRE"O SEROP. DE TENOCHTITL,(N Y 
GOBERNABA JUNTO AL TLATOCAN O SUPRE"O CONSEJO DE DtGNATA 
RIQS, ERA LA SUPREMA AUTORIDAD: EL EMPERADOR O REY COMO 
GUSTAN DE LLAMARLE ALGUNOS HISTORIADORES Y CRONISTAS, 

ENTRE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE CONOCEMOS A CIENCIA -
CtERTA ES QUE EL TECUTLI GOBERNABA JUNTO AL TLATOCAN COMO -
YA LO HEMOS MENCIONADO. PERO ES NECESARIO CONOCER ANTES SU 
CARACTER O REPRESENTATIVIDAD ENTR~ LOS ANTIGUOS MEXICANOS: 
"EN HINGONA PARTE ESTÁ MAS tNDIC.tiDO EL CARACTER QUI! ASUMfA

EL Rev. EMPERAl>OR o TECUHTLI. QUE EN LA PLÁTICA QUE 1.E HA -
CfA EL SlHl S#.CERDOTE DESFIJES DE LA CONSAGrtACIÓN. Y EN OTRA. 

QUE LE DIRIGfA UN TECUHTLI INFERIOR. Y QUE DESGRACJADAMEN -
TE SE REPltODUCE TRUNCADA EN SU PARTE "AS INTERESANTE• EN LA 
EDICldN DE MADRID DE LA RELACldN DE ZURITA,,,EN LA PRIHERA
PARTE SE VEN LOS TRES GRANDES OBJETOS DEL REY DE M~XTCO:lAS 

COSAS DE LA GUERRA. EL CUIDADO DE SUS VASALLOS Y EL ESPLEN
DOR DEL CULTO CON ABUNDANCIA DE SACRIFICIOS, EL SACERDOTE ! 
BA SIEHPRE A su- FIN, PERO YA SE V( LA SUPERIORIDAD DEL SE -
HOR DEL SEROR CUANDO SE LE ENCARGA GUE CASTIGUE LOS DELITOS 
AS( DE LOS BAJOS COHO DE LOS SERORESo "AS ESTA SUPERIORI -
DAD RESALTA EN LA SEGUNDA ORACIÓN: Et REY CONSAGRADO YA NO 
ES REY POR LA ELECCIÓN. ES EL Otos QUIEN LO HA COLOCADO EN -
El TRONO. ES SU COADJUTOR Y ESTA EN SU LUGAR: LAS PALABRAS
QUE DE SU BOCA SALEN LAS PONE El DIOS EN SU CORAZÓN' ES YA
EL REPAESEHTANTE DE LA DIVINIDAD. ES REY POR DERECHO DIVINO, 
POR ESO ELD1os LE DA su AUTORIDAD y JUSTICIA y NO HABfA --
QUIEN AL TECUHTll FUERA IGUAL, Es TAN GRANDE Y TAN NOTORJA
ESA SUPERIORIDAD QUE PARA LOS "EXICA SU SERDRo ERA SU MIS"D 
Dios. y AS( NO OSABAN POR TE"OR y RESPETO HIRARLE JAHAS AL
ROSTRO"' (17) 

(17) CHAVERO Alfredo D. •Historia Antiqua y de la
Conquista• TO!ao l Mexico • Través de lo• •i9lo• Ed. CWDbre.
México 1982/ Toao 1-Llbro IV-cap. XII p. 642 y 643, 
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·EL TLACATECUHTLJ. HUEYTLATOANI o SUPREllO SeRoR. -

GOBERNABA JUNTNIENJE CON El TLATOCAN. AftBAS INTITUCJONES ~ 
PARECEN YA llU'f AVANZADO El PROCESO H l·STÓRJl:Q, DEL PUEBLO A~ 

TECA Y 5011 INDUDABLEMENTE EL RESOL TADO DEL DESARROLLO 

CULTURAL INICIADO EN LA SOCIEDAD f'fEXICA DESDE fl MOMENTO - -
DE SU F IJACtdN EN LA ISLA DEL LAGO•• (18) 

AUNQUE ANTES DE INSTALARSE LOS AZTECAS EN EL lAGO
YA TENÍAN UN REPRESENTANTE COHQN, QUE ERA POR LO GENERAL UN 
SACERDOTE. EL TENDCHTL 1 .Y·. POR LO TANTO su SISTEMA POL rr 1 co
ERA EVIDENTEMENTE fEOCRATICO: ESTE DIGNATARIO NO REUNÍA LAS 
CARACTERÍSTICAS Dfl TecUHTLJ. COMO vA EN LA ERA DE TENOCH -
TITLAN. fl PRl"ER Sn,AZTECA COMO SEGQN LO NARRA LA HISTO
RIA FU~ AcANAPICHTLJ, 

IJENTRO DE LAS OTRAS OPINIONES VERTIDAS ACERCA DEL
CARACTER REPRESENTATIVO DEL fLATOANI TENEMOS LO SIGUIENTE:• 
LA PALABRA TECUHTLJ, DIGANATARJO. •sEAoR·. DESIGNA A LA CA
PA SUPERIOR DE LA CLASE DIRIGENTE EN EL ORDEN "ILITAR• ADH! 
NISTRATIVO O JUDICIAL: SE APLICA A LOS PRINCIPALES COMANDA! 
TES DEL EJlRCITO. A LOS FUNCIONARIOS OE RANGO HAS ELEVADO -
EN Mtxrco (POR EJEMPLO AL JEFE DE LA ADHINISTRACldN DE F1-
NANZAS)y EN LAS PROVINCIAS A LOS JEFES DE BARRIOS DE LA C! 
PJTAL. A LOS JUECES QUE EN LAS GRANDES CIUDADES RESUELVEN -
LOS PROCESOS MAS IMPORTANTES. EL ANTIGUO SOBERANO-DE UNA 
CIUDAD JNCORPORAD>AL l"PERIO QUE CONSERVA SU CATEGORÍA BAJO 
LA AUTORIDADIE TENOCHTITLÁN. ES UN TECUHTLI. EL EMPERADOR -
HISMO LO ("s•. (}9) 

EN LA VERSJdN ANTERIOR JACQUES SousTELLE HACE LA ! 
NCTACJdN PARTICULAR DE QUE el TECUHTLI ERA TODO •sEAoR· o • 
DIGANATAAIO• DE ALTO RANGO, ASEMEJANDO QUIZÁ LA CONCEPCldN
DEL fECUHTLI ftEXICANO CON EL DE fEOTIHUACAN, EN DONDE fECUtt 
TLI ERA TODO seRoR REPRESENTATIVO DE LA SOCIEDAD QUE TENíA
•oBJGACldN DE MIRAR Y HABLAR

0

POR LA GENfE QUE ESTABA A SU -
CARGO. AMPARANDCM.A Y DEFENDJtNDOLA. 0E ALLÍ LES VENÍA EL -
NOMBRE DE fLATOQUES. Dfl VERBO fLATOA QUE QUIERE DECIR! -H! 
Bl.AR. PARA DISTINGUIRLOS MAS DE LOS REYES NO SE LLAMABAN -

(llJ MORENO H•nuel H. Opua cit. p. 104-107' 
(l9J SOUSTELLE Jacquea •L• vida Cotidiana de los Aa 

tecas en vísperas de la conquiata•. 7a. edici6n. Ed, FCE. TrA 
ducci6n de ca~lcs Villagas. México, n.F. 198~ p 53 -



TECPAN 
57 

COMO LOS DE (STOS (SE REFIERE A LOS DE "lx1co.)·s1-
NO TECALLl",(20) 

DE LOS TEXTOS DE LOS CÓDICE PODEMOS DESPRENDER UNA 
BREVE NARRACIÓN ~CERCA DE LA FIGURA IDEAL DEL TLATOANI: •EL 
TLATOANI CUBRE CON SU NOMBRE. HACE SOMBRA. ES UN FRONDOSO -
POCHOTE (ARBOL). es UN AHUEHUETE. ESTÁ LLENO DE VALENT(A. -
LLENO DE AUTORIDAD. ~FAMADO. LLENO DE HONOR. RENOMBRADO,LL[ 
NO DE FAHAo EL BUEN fLATOANI LLEVA LA CARGA EN SU ESPALDA. 
EN EL REGAZO. ES EL PORTADOR DE LA GENTE EN SU REGAZO. ES -
CONGREGADOR DE LA GENTE. REUNE A LA GENTE. OBRA COMO seRoR. 
LLEVA EL CAUDAL A CUESTAS .CARGA A LA GENTE• LLEVA A LA GENTE 
EN EL REGAZO, GOBIERNA: ES OBEDECIDO. BAJO SU SOMBRA. BAJO 
SU PROTECCIÓN. SE RESGUARDA LA GENTE: PRESIDE A LA GENTE. -
SOSTIENE A LA GENTE• (21) 

PODEMOS VEA CON LAS ANTERIORES DESCRIPCIONES LA -
GRANDEZA Y SUPERIORIDAD DEL TECUHTLJ. SOBRE LOSDEMÁS HlfM -
BROS DE LA CASA Rf:AL DE ftlx1co y SOBRE EL PUEBLO EN GENERAL 
QUIEN LO VEÍA CON EXTREMA DEVOCIÓN Y RESPE•TO, ERA UN SEMI -
DIOS, APARENTEMENTE CONCERTABA EN SU PERSONA LA AUTDAIDAD
DE TODAS LAS FUNCIONES. DELEGANDO EL MANEJO DE ESTAS A LOS 
fl11EHBROS DEL CONSEJO QUIENES ESTABAN OBLIGADOS A CONSULTAR
LE EN TODO LO CONCERNIENTE A LA TOMA DE LAS GRANDES llECISIQ 
NES. •coRRESPOND(A AL TLATOANI ACTUAR COHO ORDENADOR DE TQ 
DOS LOS CAMPOS, (OMO REPRESENTANTE DE LA DIVINIDAD. EIA El 
HÁXIHO JUEZ. E IGUALMENTE. SOBRE EL RECAfA LA HÁXIKA RESPO~ 
SABILIDAD DE LAS COSAS DIVINAS Y HUfl1ANAS, De EL DEPENDÍA LA 
INICIACIÓN DE UNA GUERRA. LA PROMULGACIÓN DE LAS LEYES Y EL 
COMIENZO DE CUALQUIER CLASE D'E EMPRESA, ASISTIDO POR EL -
GRAN (ONSEJEAO O(IHUACOATL. TAHBJ(N PRESTABA OÍDOS CUANDO [ 
RA NECESARIO A OT•os DIGANATARIOS QUE TENÍAN A su CARGO DI
VERSOS ASPECTOS DE LA ADftlNISTRACIÓN•. (22) 

UNA DE LAS ATRllUCIONeS fltAS l"PORTANTES EIA su AU
TOllDAD HILITAR, CONSIDERANDO QUE LOS AZTECAS FUERON UN PU[ 
ILO PREPONDERANTEftENTE CONQUISTADOR; •[L TLATOANI ERA TAM -
BltN lLAMJimSENOJI DE LOS HOMBRES • SU OFICIO ERAL• GUERRA. 

ta del 

(20) CHAVERO Alfredo O. Opu• cit. / p 631 
(21) LEON PORTILLA Miguel Opus cit. p 261/ Hace ci 

Codice fl1atritense de donde se tcea este texto. fl lfl. 
(22)LEON PORTILLA Mi9uel op cit. p 269. 
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Asf EL JUZGABA. CONCERTABA· APAREJABA LA FOR"A EN QUE SE H~ 
RÍA LA GUERRA#, (23) *PRIMERO CONVOCABA A LOS HOftBAES PRO
MINENTES, A LOS TEQUIHUAQUE PARA QUE ESPIASEN AL ENEMIGO,,, 
ENTONCES LLAMABA AL fLACOLCHCALCATL. Al fLACATECAJL, A LOS 
HOMBRES VALIENTES: LES MANDABA QUE SEffALARAN EL CAMINO A LA 
GENTEoooORDENABA QUIENES SERfAN LOS DIRIGENTES DE LA GUERRA! 
(24)' 

A) LA ELECCldN DEL TECUHTLI, 

DE:sPuts DE HABER CONTEHPLADO EL CARACTER y LAS .-. -

TRIBUCIONES POLÍTICAS DEL TECUHTLJ, QUE COHO HENCJONAMOS LO 
INVESTÍAN DE LA HAS ALTA REPUTACIÓN Y VENERACIÓN Y ERA CON
SIDERADO POR~SU PUEBLO COMO EL REPRESENTANTE DE ffUITZILO -
POCHTLI SOBRE LA TIERRA, PROCEDEREHOS AL ESTUDIO DE LAS FOft 
HAS DE ELECCJdN DEL••HISHD= PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPA -
BAN LOS ttAS ALTOS DIGNATARIOS DE LA ADHINISTRACldN PdBLICA
MEXICANA. ASÍ COHO LOS HAS ALTOS LINAJES SACERDOTALES Y UN 
SINN~HERO DE PERSONAJES QUE CON SU PRESENCIA CONTRIBUÍAN AL 
VOTO PARA LA ELECCldN DEL TECUHTLI. O SIMPLEMENTE PARTICI -
PABAN PARA INVESTIR DE SOLEHNIDAD EL ACTO POLÍTICO HAS IH -
PORTANTE PARA LA COMUNIDAD AZTECA. 

·DESDE EL TIEHPO EN QUE LOS MEXICANOS. A EJE,.,LO-
DE LAS DfM~S NACIONES COftARCANAS PUSIERON A AcAMAPICHTLI AL 
FRENTE DE LA NACldN. REYISTIENDOLO DEL TITULO. LA DIGNIDAD, 
Y LA POTESTAD HONARQUICA. E$TABLECIERON QUE FUESE LA CORO
NA ELECTIVA PARA LO CUAL CREARON POCO DESPuts CUATRO ELECTQ 
RES EN CUYO PARECER SE REFUNDIERON LOS SUFRAGIOS DE LA NA -
CldN•, (25), 

ESTOS CUATRO ELECTÓRES ERAN: •JLACATECATL. ftACOCH 
CALCATL. JLtLLANCALQUI V EZHUAHUACATL• (26), AUNQUE 5aHA -

(22J LEOH PORTILLA Miguel opua cit. p 2&9. 
(2JJ IDEll.- cit• c6dice florentino LIBRO VIII e.XV 
(241) IDEM 
(25J CLAVIJERO Francisco Javie1·. •fft•tori• Antigua.

de M6xico. S6pti•• Edici6n. Colección Sepan cuantos ••• • Ed Po 
rrúa ffno•. s.A. México, df. J982 p 207 -

(2&J CffAVERO Alfredo F. Opus cit. p &40. 
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GtlN DICE QUE CUANDO •HORÍA EL SEROR O REY JUNT~BANSE LOS SE 
NADORES QUE LLAHADA TECUTLATOQUES Y TAKBllN LOS YIE.JOS DEL 
PUEBLO LLA"ADOS ACHCACAUHTINo Y TAHBltN LOS CAPITANES, SOL
DADOS VIEJOS DE LA GUERRA QUE LLAMABAN YADTEQUIUAQUE Y 01~
TROS CAPITANES QlE ERAN PRINCIPALES EN LAS COSAS DE LA GUE -

RRA, Y TAMBilN LOS SÁTRAPAS QUE LLAMABAN TLANAMACAZQUE O P! 
PAUAaue•, (27) POSTERIORMENTE ACLARA SAHAGtlN QUE ESTA REU
NJdN NO ERA PARA DAR VOTOS, POR LO QUE CHAVERO EXPLICA aue
DEllÓ HABER SIDO UNICAMENTE PARA DAR SOLEMNIDAD AL ACTO Y -
NO MERAMENTE ELECTORAL, lo HAS SEGURO ES QUE LA ELECCIÓN H! 
YA SIDO HECHA EN FORMA DIRECTA POR LOS CUATRO ELECTORES CO
MO AFIRMA CLAVIJERO: •Esros ERAN CUATRO seAORES DE LA PRIM~ 
AA NOBLEZA Y POR LO COMÚN DE SANGRE REAL V DE TANTA PRUDENt'"' 
CIA Y PROBIDAD COHO PEDÍA UN EMPLEO DE TAN GRANDE IMPORTAN
CIA ••• DESDE El TIEMPO DE fZCOATl SE AAADIERON OTROS DOS IE~ 
LECTORES QUE ERAN LOS REYES DE COLHUACAN Y DE TACUBA•, (28) 
AUNQUE ESTOS TENÍAN TAMBltN APARENTEMENTE SONO HONOR ELEC -
TORAL SIN HAS FUNCIÓN QUE LA RATIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN H~ 
CHA. TAMPOCO SE SABE QUE TUVIERAN ESTOS DERECHO A VETAR 
LAS DECISIONES TOMADAS POR LC·S CUATRO GRANDES ELECTORES, 
Y MIEMBROS DEL CONSEJO SUPREMO, GRANDES DIGNATARIOS Y NO 
BLES ENTRE LOS ANTIGUOS MEXICANOS, 

ALGUNAS FUENTES CITAN A OTROS PERSONAJES QUE PARTI 
CIPAaAN EN LA ELECCIÓN DEL TLATOAltl: •Asf PONÍAN AL FRENTE
DE IU CARGO Al TLATOANI, Asf LO ESCOGÍAN, SE CONGREGABAN -
LOS JUECES•· SE .. CONCERTABAN LOS JUECES, PARA PONER EN SU OF ! 
cta. PARA ELEGIR QUIEN SERÍA TLATOANI. SE CONGREGABAN TAM -
BltN LOS ACHCACAUTIN Y LOS TEQUIHUAQUE, LOS TIACAHUAN, LOS
OQUICHTIN y LOS JUECES PRINCIPALES. LOS GUARDIANES DE Dios. 
LOS OFRENDADORES DEL FUEGO. LOS GUEDEJUDOS•, (29) 

LA ELECCldN QUE SE HACfA DEL NUEVO TECUHTLJ, NO PQ 
DfA NI DEBÍA RECAER EN CUALQUIER HOMBRE. No TODOS LOS HOAr~ 
BAES DEL PUEBLO GOZABAN DE LA DIGNIDAD REQUERIDA PAllA PODER 
SERLO. "' DEL LINAJE. NI DE LA EDUCACldN. los ELEGIDOS PAl. 

las cosas 

rentino. 

(271 SAHAGUN Fray Bernardino •aistoria G<en•ral de
de la Nueva Espafta• ia. ed. Porrua/ p 471. 
(281 CLAVIJERO Francisco javier. apua cit. p 206 
(291 LEON PORTILLA Mi9uel. Opu• cit. p 267 Cod. r12 
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'PIORDIAL"ENTE. yUV'JEAON QUE HABER CURSADO SUS ESTUDIOS EN LA-

ESCUELA PARA NOBLCS. ES DECIR EN EL CALHECAC. ADEHÁS DEB(AN 
DE GOZAR DE CIERTO PRESTIGIO Y HABER TENJIXJ CON ANTERIOAlr

DAD ALTOS CARGOS PdBLICOS. •DABAN SU VOTO DE ELECCJdN A LOS 
PJPILTIN O NOBLES RESPETADOS. A LOS HIJOS DE LOS SERORES o
TtATOQUES O SEAORES. A LOS MADUROS. QUE NO AMABAN EN EXCESO 
SUS CABEZAS. SUS PECHOSI QUE NO CONOCIERAN EL PULQUE. QUE -
NO FUERAN BORRACHOS. QUE NO FUERAN ACEPTADORES DE PERSONAS( 
VENALES), QUE FUERAN RESTAURADORES. CUERDOS, BIEN ENTENDI -
nos. SABIOS y RECTOS DE BUBNA EDUCACIÓN y FORMACldN. DE 
BUEN HABLAR. DE BUEN OfR, QUE ESTIMARAN A LA GENTE, QUE PO
SEYERAN ROSTRO Y CORAZdN•. (30) 

fN EL "OMENTO DE LA ELECCIÓN SE REALIZABA UNA GRAN 
CEREMONIA DELA "'S"A MAGNIFICENCIA CORRESPONDIENTE A LAS E
XEQUIAS DEL ANTERIOR SOBERANO, LO ACOMPARABAN TODOS LOS SE
AORES DIGNATARIOS. SACERDOTES V NOBLES/ ~L IBA DESNUDO Y -
SIN 11AS ROPA QUE EL "AZTLATL. SUB(A LAS ESCALERAS DEL TEM1·
PLO DE HUITZILOPOCHTLI. EL GRAN Cu. DONDE ERA CUBIERTO DE 
TINTA NEGRA POR EL SACERDOTE PRINCIPAL. ROCIANDOLE DE AGUA
SAGRADA COMPUESTA DE ESPECIES DIVERSAS, PoSTERJORMENTE LO -
VESTfAN DE UNA llANTA PINTADA CON VARIOS CRANEOS Y HUESOS DE 
MUERTO YLE CUBRÍAN LA CABEZA CON OTRAS DOS MANTAS. UNA NE
GRA Y OTRA AZUL. LE COLGABAN DEL CUELLO INSIGNIAS REALES Y 
UNA CALABACILLA CON CIERTOS POLVOS VIRTUOSOS: AUNQUE ALGU -
NOS OTROS CRONISTAS DICEN QUE DICHA ANFORA IBA A LA ESPALDA 
Y LLENA DE P1CJETL. DANDOLE A SU VEZ UN INCENSARIO CQlllCOPALJ 
LE CALZABAN CON UNAS CdTARAS VERDES (SANDALIAS) Y POSTERIO~ 
"ENTE SE DIRIG(AN A HACER LA.ARENGA Y A PRESTAR EL JURAMEN· 
TO, !31), 

los MODOS DE CELEBRACIÓN y LAS DE"As POMPAS PARA -
LA MISMA SON NARRADOS EN FORMA MAS EXTENSA POR LOS CRONIS -
TAS E HISTORIADORES ()2). POR LO QUE CONSIDERO INIJTIL POÍI·~ ~ 
EL MO"ENTO Y DEllDO AL COllETIDO DE NUEST•A JNVESTJGACJdN. -
REPETIRLAS PUES sa:··DEIVIARfA NU!ITRA ATENc'rON. 

(lOJ LR<* PORTILLA Miguel op cit. p 267/Cit• c6di..: 
ce florentino de donde •e tOlll• eate texto. Libro VIII capXVI~ .. 

(31) Narr.ct6n extr•Ida de los Texto• de Saha9ún r 
clavijero. 

(32J Saha9ún, Zurita, Plancarte y Navarro, Motoli
nia,etc. 
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SoeRE ESTA CUESTl6N HA HABIDO INNUMERABLES TESIS -
EN CONFRONTACl6N. Los "ºDOS DE ELECCl6N y SUCESl6N DEL GRAN 
TECUHTLI SON AQUELLAS FORMALIDADES Y PROCEDl"IENTOS ADOPTA
DOS POR LOS ANTIGUOS MEXICANOS PARA LLEVAR A CABO LA ELEC -
Cl6N DE QUIEN HABÍA DE GOBERNARLOS. ES DECIR• A QUIEN LE Cª 
RRESPONDÍA SER EL SUCESOR DEL EMPERADOR MUERTO, 

S1 LA ELECCl6N ERA POR CONSANGUINIDAD O REPUTACl6N 
POLÍTICA. O BIEN POR MERECIMIENTOS MILITARES O POR NOBLEZA
Sl"PLE"ENTE, CONSIDERANDO QUE LA SUCESIÓN Y ELECCIÓN DEL T~ 
CUHTLI ERA HEREDITARIA DESDE LA CORONACIÓN DE AC""APICHTLI. 
DEBEMOS PENSAR QUE LA FORMA HAS CERCANA DE OCUPAR EL MAS N..

TO CARGO ERA LA SUCESIÓN CONSANGUÍNEA, Lo QUE NOS OCUPA A 
CONTINUACIÓN ES SOBRE QUltN RECAÍA LA MISMA: #LAS REGLAS ; 
QUE DAN LOS HISTORIADORES SE CONSIGNAN POR EL SEROR ÜROZCO
CDMO VERDADERA LEY EN LAS SIGUIENTES PALABRAS DE TORQUE"ADA 
(QUE ESTA FUt COSTUMBRE DE ESTOS MEXICANOS EN LAS ELECCIO -
NES. QUE FUESEN REINANDO SUCESIVAMENTE. LOS HERMANOS UNOS -
DESPUtS DE OTROS Y ACABANDO DE•:REINAR EL llLTIMO ENTRABA EN
SULUGAR EL HIJO DEL HERMANO •MAIOR#• QUE PRIMERO AVIA AEIN! 
DO. QUE ERA SOBRINO DE LOS OTROS REIES. QUE A SU'PMllE HA -
BÍAN SUCEDIDO), [STA REGLA GENERALMENTE ADttlNITA ES FALSA•
(33) 

"AS ADELANTE EL SEROR CHAVERO NOS D~ UNA EIPLICA-
C l ÓN A SU JUICIO. DE COMO SE HACÍAN VERDADERAMENTE LA's ELE~ 
CIONES. ESTO LO HACE DESPUtS DE HACER UNA BREVE NARRACIÓN -
DE LAS ELECCIÓN EN LOS REINOS DE fLATELOLc;~ Y .. fE~~~O Y DI-
CE: .• ;.~_.._, .. ~ _ 
•fL HtllDIRO IRA EL HIJO MAYOR LEG(Tl"O M1111E FUESE MENOR -
,.,iE ·0JROS.H1..t0s TENIDOS EM "UJEREs ciue.ND ERA LA 111s1&NADA

PARA •ESNA. A FALTA ML Hl..D ".L\l't;NI, LEGfTIHO SUCEDÍAN LO.S o -

(33) CHAVERO Alfredo D. Opu• cit. p 641. 
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TAOS LEGÍTIMOS POR SU ORDEN, Y SOLAMENTE QUE NO HUBIERA ES
TOS ENTRABAN LOS CU: fil LO ERAN. SI EL SEAOR MOR(A SIN HI -

JOS SUCEDÍAN LOS HEA'f.\NOS. Y SI TAMPOCO TEN(A HERMANOS EN -
TRABAN LOS rros. EN ALGUNOS OTROS PUEBLOS HEREDABAN LAS HQ 
JERES 11; SEAORÍOJ PERO ESTO NO SUCEDld EN LOS REINOS TEPANE

CATL• ACOLHUATL NI "EXICATLI EN M~x1co. MENOS QUE EN OTRO -
LUGAR PODÍA SUCEDER• DEBIDO AL CARACTER GUERRERO DE LA NA -
CldN Y SU HECHO DE QUE EL JEFE. DEBfA SEA EL JEFE DEL EJER
CITO, EL TLACATECUHTLI·. (3~) 

EL MODO DE SUCESJdN Y ELECCldN DEL TECUHTLI NOS D[ 
MUESTRA Y EVIDENCIA QUE EL SISTEMA POLÍTICO DE LCS AZTECAS
ESTUVO REGIDO POR UNA AUTORIDAD SUPERIOR QUE GOBERNABA EN -
FORMA PLENIPOTENCIARIA, Y CUYA ELEVACIÓN AL MAXIHO GRADO DE 
PODER REQUEA(A DE LA INTEAVENCldN DE LA NOBLEZA MEXICANA. 

Los HISTORIADORES HAN QUERIDO EN GENERAL DARLE " -
ESTA SITUACIÓN El CAAACTER DE "ON~RQUJCA, Y PRETENDER QUE -
El GOBIERNO "EXICA EN GENER"LI ERA UN GOBIERNO DE REYES, lo 
QUE YO HE ATREVO A PENSAR.ES QUE ESTE ORIGEN. EN ALGUNOS C! 
SOS HEREDITARIO DE LA SUCESIÓN Y TOMA DE PODER, SE DEBE AL
CAAACTER HISHO DEL QUE ESTABA INVESTIDO El CARGO, El ELEGJ_ 
DO PARA EJERCER EL PODER. NO ERA UN REY, SINO UN PERSONAJE
QUE IBA A OCUPAR LA llfVESTIDUAA DE Dios y GUERRERO. DE Ao -
MINISTRADOR Y ESTADISTA• Y CUYO LINAJE DElld HABER ESTADO -
CELOSAMENTE CUIDADO POlt LOS DEH(S DIGNATARIOS. ~EQUIRIENDO• 

SE UNA ALTA CAPACIDAD Y lfOBLEZA PARA OCUPARLO. CON ESTO DE! 
CARTAftOS PARA NUESTRA Of'INldN FINAL. LAPOSlllLIDAD DE LA-~ 
ELECCldN.DfftOCR(TICA DEL TECUHTLI o TLATOANI. Qurz( ESTO -
SEA. LO HE PENSADO. UNO DE LAS ENORMES FALLAS DE LA ORGANI
ZACIÓN POLfTICA DE LOS AZTECAS • PARA SER CONSIDERADA COHO
UN SISTEMA IHPECAILE DE ATRIBUCIONES Y DELEGACIONES SOCIA -
LES, EN LO DEllA:S. SIGO AFIRMANDO, El TLATOANJ NO ERA UN -
REY COMO SE HA QUERIDO, YA QUE DELEGd INFINIDAD DE fUllCIO-
NfS y DE AUTORIDAD e• DIYERSes DIRl&ENTES YMNDATA•1os. 

( 34) IDl!ll. 



63 2.- BREVE RELACIÓN DE LOS DIRIGENTES"DE fttx1co. 

SE CONOCEN ONCE REYES DE "lx1co. No TODOS REINA -
RON BAJO LAS HISMAS MODALIDADES POLÍTICAS. POR LA CAMBIANTE 
SITUACIÓN HISTÓRICA DE LOS AZTECAS, SUS ALIANZAS Y SUS CON
QUISTAS, PARA COHPLEHEHTAR EL ESTUDIO PROCEDEREMOS A ENNU
MERAA A LOS DISTINTOS REYES DE fttx1co. AAADIENDO UN PEQUERO 
COJllENTAAJO; 

1.- AcAHAPJCHTLI: •fue ELECTO DE COH~N DE ACUERDO 
O POR ACLAMACIÓN DEL PUEBLO O POR SUFRAGIO DE ALGUNOS ELEC
TOAESo,, EAA UNO DE l•JS HOHBRES HÁS NOTABLES Y PRUDENTES -

QUE ENTONCES TENÍAN, ERA HIJO DE 0POCHTLJ. NOBILÍSIMO MEXJ
CAllO y DE AroZOZTLI. JOVEN PRINCESA DE LA CASA REAL DE (OL
HUACAN. POR PARTE DE PADRE DESCENDÍA DE TecHPANECATL AQUEL
SflioA DE Tz°"PANCO QUE TAN BENIGNAHENTE ACOGIÓ A LOS "EXIC~ 
NOS, • (35) 

2.- HUITZILIHUITL: SEGUNDO REY DE "{XJCO. HIJO -
ILEG(TIHO DE ACAMAPICHTLI Y HéRHANO DE CHIHALPOPOCA. DURAN
TE EL REINADO DE {STE Y DE SU PADRE• LOS AZTECAS SUFRIERON
LA TIRANfA DE AzTCAPOTALCO. PoR {STE MOTIVO y POR TRATAR DE 
CDllCILIAR LA ENEMISTAD. LE PIDIERON A TEZOZOMOC UNA HIJA -
PARA CASARSE CON EL REY DE "{XICO. CON ELLA PROCR{ A AcoL-
NAHUATL; PE•D CON LA INTENCIÓN DE ENNOBLECER MÁS EL LINAJE
MEXICANO DE:SPOSd A "IAHUAXOCHITL HIJA DEL SEROR DE (UAUHNA
HUAC EN l~ CUAL TUVO A "OCTEZUHA fLHICA"INA• EL REY MÁS CE
LEM;E QUE TUVIERON LOS "EXICANOS, C36) 

3.- CHl"ALPOPOCA: EN 1410 MURIÓ HUJTZILIHUTIL· SE 
GUKID REY DE "{x1co. DESPU{S oE VEINTE AROS DE REINADO. FuE 
ELECTO E.'11 SU LUGAR SU HERNANC (HIHALPOPOCA, QuJEN PASd POR
LOS A~OS MÁS DIF(CILES DE LA NACIÓN "EXICANA PADECIENDO L~
TIRANfA DE LOS SfRORES DE AZTCAPOZALCO; PRIMERO TezoZOMOC y 
DESPU(S llAXJLA, (d llAXTLATdtl), (37) 

(J5) CLAVIJERO Pr•ncieco j•vi•r. op cit. p 71 
(JI) JDDI, p, 77 y 71. 
t:J7) JDDI , p. ll; 
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4.- lTZCOATL: CUARTO REY DE M~x1co, HERMANO PATER 

NO DE HtTZJLIHUITL V útlMALPOPOCA, HIJO NATURAL DE ACAl'IAPl
CHTLI HABIDO EH UNA ESCLAVA. ~ERA TENIDO COKO EL HOHBRE DE
HAYOA PRUDENCIA. RECTITUD Y VALOR DE TODA LA NACIÓN• (38), 
DURANTE El IMPERIO DE IZCCATL SE LLEVÓ ACABO LA TRIPLE 
AllAHZAl "tx1co. Texcoco, y TLACOPAN. SE LIBRARÓN LAS GUE-
AAS EN CONTRA DE AZCAPOZALCO Y SU TIRANO ffAXTLAo SIENDO EN· 
TONCES JEFE DEL EJERCITO Y LAS FUERZAS ARMADAS EL JOVEN 
PRJNCJPE MOCTEZUMA ILHUICAl'UNA, 

s.- MocTEZl.lltA (LHUICAM1NAr EL TIRADOR DE ESTRE~-
LLAS A QUIEN APUHTA SU FLECHA HACI~ EL CIELO, ftOCTEZUt'IA J • 
HIJO DE HJTZILIHUSTL Y ftJAHUAXOCklTL, FUE UNO DE LOS E"PER! 
DORES H~S IMPORTANTES DE LOS REINOS DE M~x1co. EMPRENDIÓ -
LA~ ""S IHPORTANTES CONQUISTAS Y AEUNtÓ UN GRAN EJERCITO -
DONDE SE DABAN CITA LOS fÚ.S NOBLES DE LAS DtNASTÍAS ftEXICA
NA. TLATtLOLCAo TEXCOCAJU V fEPAffECA. SU GLORIA PERMANECIÓ
H~STA LOS ÜLTIHOS AROS DEL [STADO AZTtCA, 

6.- AXAYACATL; HERMANO DE T1zoc V AHU1ZOTL· DES-
CEHDIENTE DIRECTO DE AcMu.f.ICHTLI. FUE EL SEXTO REY DE fttX! 
CO, nESIGNADO AL PARECE• POR PfoCTEZUKA J ANTES DE SU MUERTE 
•EN LOS PRIMEROS AROS 111. SU REINADO SE APLICÓ A PROHOVEP. -
LAS CONQUISTAS A EJEIUILO DI: SUS ANTlCESORES, EN }q6] SUJETÓ 
A LAS PAOVIHCJAS Df (OTASTA. QUE SE HABfA REBELADO. Y CON•
QUJSiO A TOCHTEPECo EN Ji1161 LOGRÓ UNA COMPLETA VICTORIA SO
BRE LOS HUEXOTZINCAS y ~..ala y DE VUELTA A tsrA EKfEDl-
C1óN EMPRenrd LA rA:1a1ca DI UN TE"PLO QUE LLA"D CoATLÁM. 
<39l 

7,- ~:A LA MUERTE DE AJl:AYACATL •FUE ELECTO• 
EN su LUGAtt su HEIUWIO ..... T1zoc. OUE HA9ÍA EltPREOffDIOO-
ANTES EL E"PLEO D~ EifWEIAL DEL fJERC:TO, fla SAIE"OS DONDE -
FUE SU PRf"EIA CMU'AIA PAIA PIOYEEltSE Df LAS Y(CTORfAI NEC[ 

(31J tDIM p 92 
!39, tODt p lll 
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SA~IAS PARA LA FIESTA CE SU CORONACldN, Su REINADO FUE COR
TO Y HUY OSCURO, SJN EMBARGO EN LA PINTURA D(CJHA DE LA CO
LECCJdN DE f1ENDOZA SE REPRES(HTAN CATORCE LUGAí1ES CONQUIS-

TADOS POR ESTE REY ENTRE LOS CUALES SON ToLUCA y TeCAXJc. -
QUE RECONQUJSTd POR HABERSE REBELADO, CHILLAN Y YANCUJTL~N
EN LA ~IXTECA. MAZATL~h. TLALLPAN y TAHAPACHco•, (40) 

8.- AHUJTZOTL: OCTAVO REY DE '1lx1co. •JUNTOS OES
PU(S LOS ELECTCRES NOMBRARON POR SUCEDOR DEL DIFUNTO REY A
SU HERMANO. AHITZOTL QUE HABfA SIDO GEJIERAL DEL EJ(RCJTO,, ,

EL PRll'EA CUIDADO DEL REY DESPIJ(S DE QUE SE conoN6 FUE EL -

DE LA CONSTRUCCJdN DEL HAGNfFJCO TEMPLO QUE HAB(A CQHENZADO 
SU ANTECESQR,,,MJENTRAS SE TRABAJA EN (STA F~BRJCA SALIÓ -
A~UITZOTL A VARIAS CAMPARAS Y TODOS LOS ENEMIGOS QUE EN 
ELLAS SE CAUTIVARON SE RESERVARON PARA LA FIESTA DE LA DEDL 
CACldN, LAS GUERRAS QUE EN ESTOS CUATRO AROS EHPRLNDld FUE
RON CONTRA LOS t1AZAHUAS QUE SE HAB(AN REBELADO POCAS LEGUAS 
AL OESTE DE Pflx1co. CONTRA LOS ZAPOTECAS 100 LEGUAS AL SL1R
ESTE y CONTRA OTROS VARIOS PUBLos• (41) 

9.- PfocTt:ZUMA Xoc0Yorz1111: NovENO REY DE t1lxrco -
•ptuERTO AHIZOTL Y CELEBRADAS CON LA CORRESPONDIENTE HAGNIFL 
CIENCIA SUS EXEQUIAS SE PROCEDld A LA NUEVA ELECCIÓN DEL SQ. 
SERANO, No VIVIAN YA ~INGÜN HERMANO DE LOS REYES ANTECEDEN
TES•• Y AS( DEBÍA SUCEDER AL REY DIFUNDO. SEGÜN LA LEY DEL
RElflO, ALGUNO DE SUS SOBRINOS HIJOS VE LOS REYES ANTEP.IOAES 
Estos ERAN VARIOS PORQUE DE LOS HIJOS DE AxAYACATL VIVIAN -
Ploc~EZUHA. Cu1TLAHUAc. "ATLALZINCATL. PtNAHUITZtN. TEPEHUA! 
ZfN y OTROS ••• Fue ELECTO ENTRE TODOS PloCTEZUHA. A QUIEN -
PARA DISllNGUIRLO DEL OTRO REY LE DIERON EL SOBRENOMBRE DE
XOCOYOTZIN, ADEHAS DE HABER SIDO GENERAL EN VARIAS CONQUIS
TAS, ERA SACERDOTE Y POR SU GRAVEDAD, CIRCUNSPECCIÓN Y RELi 
GldN ERA RESPETADO Y TEHIDOo ERA HOMBRE DE POCAS PALABRAS -
Y DE HUCHA CONSIDERACldN, Y CUANDO HAILABLA EN EL CONSEJO
REAL COftO MIEMBRO DE EL SE HACÍA Dfl CON RESPETO•, (42) 

SE DICE Y RECALCA EN LA CRdllllCA HISTdRICA QUE ~ 
TEZUIU YJYJd RODEADO DE UN GRAN E lffCIEflLE FAUSTO Y MAGNf
FICENCIAo ENTRE LAS INCUISlotfEI SUEllEIAS NAS l"'ORTANTEI -
QUE EMPIENDIO FUERON tSTAS CONTIA TLAXCALLA. CONTRA LOS "IX 
YECOS y lAPOTECos. CONTRA ATLJXCO. TzoLAN. "'CLAN. CuAUHGu( 
CHOLAN r AMATLAN. 

(CO) IDEH P• lit 
(Cl) IDEM P. 121 
(42) lDEM p. 130 
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DURANT~ EL REINADO DE "OCTEZUHA IJ HICIERON SU --

ARRIBO LOS CONQllJSTADORES AL ESTALO AZTECA. Desee ENTONCes

E"PEZAROrl LAS !POCAS CALAHJ TOSAS, 

JO,- CurTLAHUAc: <CurrLAHUATZIN) DesPuts 11e LA -
HUERTE DE "ºL"TEZUMA 1 J •Fue ELE<ilDO A POCO ANTES o POCO DE§_ 

PUts DE LA DERROTA DE L0t1EIPAAOLES ~OR EL Rev oc "txrco. -
EL PRINCJPE CUITLAHUATZI~~/ QUE ERA HEAHANO DEL DIFUNTO Rev. 
seAoA DE JzfAPALAPA. CONSEJERO REAL y TLACOCHCALCATL o GENt 
RAL DEL EJtRCJTQ, fRA HOMBRE PRUDENTE Y DE GRAN DISf.ERHJEN
TOo COHO TESTIFICA CoATts. LIBERAL y l'WiNIFICO cate su HERMA

NO. Y DE UN GUSTO EXQUISfTO EN HATERtA DE ARQUITECTURA Y DE 
JARDINAJf, COHO SE HOSTRd EN SU CELEBRE PALACIO Y HUERTA DE 
IZTAP_ALAPA. (q3) 

11,- CUAUHTEHDC: ((UAHTEHOTZJN), 0ESPU{S DE LA 
"'JERTE DE CUITLAHUAC POR CAUSA DE LA VIRUELA LLEVADA HASTA· 
EL NUEVO MUNDO POR UN ESCLAVO DE NARVAEZ Y CONTAGIADA rRIHE 
AA.MENTE A LOS CEHPOALTECAS: •Los MEXICANOS ELIGIERON EN LU
GAR DE CUITLAHUAC A SU SOBRINO (UAUHTEHOC. PORUE YA NO Yl-
YIÁ HERMANO ALGUNO DE LOS PASADOS REYES, ERA JOVEN DE VEIN· 
TICINCO ANOS Y DE HUCHO ESPÍRITU .. Y AtiNOUE POR POCA EDAD PQ 

CO PR.(CTICO EH LA GUERRA,. LLEVÓ ADELANTE LAS PROVtDt:NCIAS -
MILITARE& DE SU ANTECESOR. ToHó POR MUJER Y REINA A SU PRI
MA TECUICHPOTZIN .. VIUDA DEL REY (UITLAHUAC E HIJA DE "OCTE· 
zu••", C44) 

3,- LA FIGURA DE CIHUACOHUATl. 
EN LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE -

LOS AZTECAS. COMO SEGUNDO REl'AESENTANTE DEL PODER ENTRE LOS 
ANTIGUOS MEXICANOS. APA~ECE el (JHUACOHUATL, LAS H0LTIPLES
OCUPACIONES MILITARES. SAGRADAS Y DE REPRESENTACIÓN DEL 
GRAN TecUHTLI. LE IMPIDEN HACERSE CARGO DE TODOS LOS ASUN-
TOS DEL ESTADO. Y POR TAL MOTIVO .. DESLINDA PARTE DE SUS --
OBLIGACIONES A UN PERSONAJE DE LA NOILEZA• QUE POR SUS ATA! 
IUTOS SE HACE HEltECEOOR DEL GRAN NOHIRAMIENTL;, •Es EL FUN-
CION4RIO RESPONSABLE ANTE El CONSEJO• DE LA AO..INISTRACIÓN
DE LOS ARTfCULOS ALNACENADQI Y DE LA ADECUADA DJSTltllUCldN
OE LOS MISMOS. AUNQUE TENIA IAJO SUS ORDEN~S A OTRO FUNCJO
NAhJO AL QUE REALHENTl SE ASIGNABA LA FUNCIÓN, ToAGUEMADA -

(4J) IDEM p. JJO 
{44) IDEH P• J41 
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Y LOS QUE HAN SEGU J DO SU ESCUELA DES l<iNABAN A ESTE SUBORD 1-

NADO •ffuEtLCALPIXQUI"' MIENTRAS QUE TEZOZOHOC y DuRÁN LE 
ASIGNARON EL TfTULO DE "'llOHBRE DE LA CASA DE LAS ARCAS •pe
TLACALCATL •, (q$) 

"R' 8ANDELIER HA SOSTENIDO LA OPINIÓN DE QUE LA -
AUTORIADAD DE CtUAtOATL O CIHUACOHUATL ES SEMEJANTE EN PRO
PORCIONES DE AUTORIDAD A LA DEL GRAN lECUHTLJ. ASÍ MISMO 
AFIRMA QUE LAS FUNCIONES DE ~STOS DOS PERSONAJfS tlLTIHOS E1 
TUVIERON CONFUNDIDAS EN UNA SOLA PERSONA HASTA ANTES DEL -
REINADO DE JZCOATL Y DICE QUE FUERDf• l1'S NUEVAS CONDICICHES 

POLÍTICAS Y SOCIALES CREADAS POR LA TRIPLE ALIANZA LAS QUE

PRODUJERON LAS DI FERENC 1 AS ENTRE AMBOS CARGOS: El TLACATE-

CUHTLI ADQUIRIÓ EL MANDO llE LAS FUERZAS DE LA FEDERACIÓN Y
A.L "ISMO TIEMPO UN CIERTO ASPECTO EXTRATRl81AL HIENTRAS QUE 
EL CIHUACOTL QUEDO AL FRENTE DE LAS TROPAS DE TENOCHTITL~N
VJNIENDO A SER ADEM~S EL JEFE NATIVO DE LA TRIBU. DOTADO DE 
FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS Y ENCARGADO DE EJE
CUTAR LOS ACUE~tos DEL TLATOCAN (SuPRE"º CONSEJO) EN TODO -
LO REFEREllTE A LA VIDA INTERNA DEL CONGLOMERADO TRIBAL, (R~ 

CUEAUE LA 1 DEA DE PIR. BANDEL 1 EA DE CONS 1 DERA.R A LOS AZTEC,,S 
UNA TRIBU EN TODOS SUS TIEMPOS) 

8A.NDELIER SUPONE INHERENTES AL CIHUACOHUATL LAS -
FUNCIONES RELATIVAS A UN ca-GOBERNANTE o CONSEJERO INDISPE~ 

SABLE DEL TECUHTLI o TLA.TOA.NI. 

Es INNEGABLE QUE EL CIHUACOHUA.TL HALLA TENIDO TA!! 
BIEN FUNCIONES MILITARES. A.PARTE DE SUS FUNCIONES SACERDOTA 
LES. ADl41NJSTRATIVA.S O JUDICIALES: •EL GENERALfSIMO DE LAS
TROPAS NO lRA SIEMPRE EL ALTEPETL. PUES HA VECES SALfA DE -
CAMPAAA DE ESCASO INTERlS NIÑGUN~ DE LOS DOS SA.LfA POk LO -
QUE EL JEFE DE CAMPAN~ TUMAIA EL NOMBRE DE TLA.CATECATL O -
CERCENADOR DE HOMBRES•, (~6) 

EL HISTORIADOR D. ALFREDO CHA.VERO EN SU RIQUfSIMA 
OIRA HISTORIA AflTIGUA Y DE LA (OWQUJST~ DICE QUE EL (IHUA.C~ 
HUATL FUE EN UN PRINCIPIO EL SACERDOTE AEPRESENTATIVO.·DE LA 
DIOSA-TIERRA DEL MISMO NOMBRE: •suPUESTA LA GRANDEZA DE LA.
DIOSA. YA SE COMPRENDER' cuiN RESPETAILE DElf- SER su PRIN
CIPAL SACERDOTE. QUE SEGdN COSTllelE~ TOMABA EL MISMO NDMIRE 
DE (IHUACOATL• (47) SUPONEtff>S IMJSOTRO~ QUE SEGdN LA YERSldN 

C45) BANDELIER Adolph. Opus cit. p 660-667 
(46, ROMERO VARGAS l. J9:1aclo Opus cit. p 261. 
(47) CHAVERO ALFREDO. Opus cit. p 647 



DE (HAVERO, LA FIGURA DE (JHUACOATL NO TUVO REPRESENTATIY~ 
DAD POLÍTICA SINO HASTA LOS TIEMPOS DEL EMPERADOR fZCOATL:
•DtREHOS QUE DESDE EL TIE"PO DEL útPERADOR f ZCOATL APARECE
CO"O CIHUACO~TL EL VALEROSO lLACAELElooo HIJO LEGÍTl"O DE -
HutTZJLJHUJTL· HER"ANO DE ftOCTEZUHA y SOBRINO DE ITZCOATL. 
"ANCEBO DE VALOR EXTRAORDINARIO Y DE TALENTO SUPERIOR, CRE
YENTE FAN~TICO CO"O ftOCTEZUIL\ Y CO"O EL AMlllCIOSO DE QUE SU 
Dios y su PATRIA DO"INASES POR DONDE QUIERA. HABÍA HEREDA!.'O 
EL T(TULO DE (JHUACOHUATL DE SU ABUELO ACAHAPICHTLloooELEY! 
DO JzcoATL Al TRONO TLACAELEL y "ºCflZUHA BRILLAN COMO GUE
RREROS EN LA CAHPAAA liE AzcAPOZALCO i.fN LAS _SIGUIENTES 
AQUEL APARECE COMO EL CAUDILLO co11oulSTADDR. ·ne TAL MANERA
SOBRESALE COMO GUERRERO (se REFIERE ~;TLACAELEL PRIMER C1-
HUACOHUATL). QUE CUANDO lzcoATL ESTABLECIÓ LAS DIGNIDADES -
DEL EJERCITO LO NOMBRO TLACOCHCALCATL. DANDÓLE EL PRIMER -
PUE!ITO DE LA GUERRA, ERA CN TANTO YA TLACOCHCALCATL Y (JHUA
COATL EL PRIMER GUERRlRD Y El GRAN SACERDOTE, POR ESO EN -
L~S PINTURAS JEROGL(FICAS SE LE VE AR"ADO DE YAOYOIZUUE CON 
SU MACUAHUITL Y SU CHIMALLI (INVESTIDURAS GUERRERA) Y A LA 
(JHUACOATL (DIOSA) EN El A¡AE COMO CONDUCIENUOLO A LA H ISTQ 
RIAo (48) LA INVESTIDURA CIVIL SE LA DAA(A POSTERIORMENTE -
"ocTEZU"A l: •ftuERTo JzcoATL. suB1~ AL TRONO MocTEZU"A IHur~ 
CA"INA1 Y ERA TANTO EL Nlll Y TAN GRANDE LA AD"IRACIÓN 
QUE SENTfA POR SU HERMANO C1LACAELEL-CJHUACOATL), QUE DECI
DIÓ ESTABLECER Y DARLE UN NUEVO CARGO CIVIL CON EL NOMBRE -
HISMD DE LA DIGNIDAD QUE YA TEN(A: (JHUACOATL• (49) 

CHAYERO AFIRMA QUE EL CIHUACOATL EN EFECTO tRA -
UNA FIGURA IMPORTANTISIHA, CASI EL SEGUNDO REY, O VJRREY.-
PERO HACE NOTAR QUE EL GRAN TECUHTLI NO COMPARTf A EL PDDER
CON EL: AUNQUE El "'S"D CIHUACOATL TUVIERA ATRIBUCIONES PO
L(TICAS A LAS CUALES SE REFIERE POSTERIORMENTE EL CITADO -
HISTORIADOR-DE LA SIGUIENTt HANERA: •LAS FUNCIONES DEL 
CIHUACOATL ERAN DE DOS CLASES, ADfllJNISTAATIVAS Y JUDICIALES 
PUES RlPETIHOS QUE EJERCÍA LA GUERRA ACCIDENTALMENTE PORQ:lf 
ERA A LA VEZ UNO Dt LOS PRINCIPALES YADYIZQUE1 DE LAS PRlll[ 
RAS EAA LA PRINCIPAL PERO. EL HA•DO DE LA CIUDAD CUANDO EL
TECUTLI IBA EN CAMPAAA: PAERO COflO ENTONCES ACOftPARABAN A 
ESTE LA HAYOR PARTE DE LOS GUERREROS. QUEDABA El fLATOCAN 

(48) CffAVERO Alfredo D. opus cit. p 647 y 648 
(49) IDEH p 648 
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EN NOMBRE DEL Rev. POR eso LOS CRONISTAS LE DICEN su COADJQ 
TUR •• , PERO ATRIBUCIONES HÁS PROFUNDAS VEMOS EN EL CHIHUACQ 
ATL, SIENDO EL ENCARGADO DE DESIGNAR PARA LOS ALTOS PUESTOS 
A LOS MIE"BROS DEL CALMECAC (ESCUELA DE NOBLES), ERA EL IN~ 
TllUHENTO DEL SACERDOCIO PARA QUE tsre TUVIESE SIEMPRE EN -

sus MANOS TODO EL PODER P~BLICO, ·eso> •coHO FUNCIONARIO 
JUDICIAL POSEÍA TAMBllN HUY IMPORTANTES ATRIBUCIONES, PUts
TfNfA FACULTAD PARA DECIDIR EN 0LTIHA INSTANCIA LAS CAU$AS
CRIHINALES QUE LE ERAN TURNADAS EN APELACIÓN• (51) 

·orRAS DE LAS FUNCIONES MUY IMPORTANTES DEL CtttU~ 
COATL ERA LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÜBLICA• (~•) 

COMO HEMOS VISTO EN LA· PERSONA DEL CIHUACOATL se
CONCENTRABAN FUNCIONES DIVERSAS: INVESTIDO DE DIGNIDAD SA-
CERDOTAL ERA VISTO CON PROFUNDO RESPETO Y VENERACIÓN; POR-
SU INVESTIDURA MILITAR ERA TEMIDO Y POR SUS FUNCIONES ADMl
fHSTRATIYAS Y JUDICIALES ERA OBEDECIDO POR LOS ANTIGUOS ME
XICANOS POBLADORES DE LA CIUDAD ESTADO "(XICO TENOCHTITLAN1 

ALGUNAS VERSIONES HISTÓRICAS CONSIDERANDO Al 
CIHUACOATL COMO EL JUEZ SUPREMO .ENTRE ELLOS To~QUEMADA, Ma
TOLINfA Y FRAY 8ARTOLOMl DE LAS CASAS DE QUIEN A CONTINUA-
CIÓN REPRODUCIMOS LO QUE AL RESPECTO AFIRKA: •ne LOS JUECES 
EL SUPREMO DESPuls DEL REY. ERA EL PRESIDENTE u Juez "AYOR
CUYO NONBR~ POR EL OFICIO ERA CIHUACOATL, ESTE OFICIO NINGY 
NO LO POD(A PROVEER SINO EL REY DE "lxrco. CUALQUIERA QUE -
ESTE OFICIO PARA SÍ USURPARA.O LO CONCEDURAA OTRO. HABÍA -
DE MORIR POR ELLO• Y SUS PADRES O DEUDOS ERAN DESN~TURADOS
DEL PUEBLO DONDE ACAECIESE, HASTA LA CUARTA GENERACIÓN, 
ALLENDE YUE TODOS LOS BIENES HABÍAN DE SER CONFISCADOS y -

APLICADOS PARA LA AlP~BLICA, ESTE SUPREMO JUEZ NO SE PRO--
VE(A PARA TODOS LOS PUEBLOS, SI NO PARA EN LAS CIUDADES Y P.Q 
ILACIONES GRANDES Y QUE TEN(AN MUCHA COKARCAo TENÍA CAIGO -
Y OFICIO DE PROVEER EN LAS COSAS DE LA GOBERNACIÓN Y EN ~·
HACIENDA DEL REY. o YA DE LAS CAUSAS QUE SE DEVOLV(AN A EL
POtt APELACJdN, Y lSTAS ERAN SOLO LAS CRIMINOSAS PORQUE DE -

(50) IDEM p 649-651 
(51) MORENO MANUEL "· Opus cit. p 120 
(**} IDEM, 
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LAS CIVILES NO SE APELABA A ~A JUSTICIA HAYOR. OESTE PRESI -
DENTE NO SE APELABA HACIA EL REY.NI PARA OTRO JUEZ ALGUNO.
NI POD{A TENER ALG~N TENIENTE1 SINO QUE POR SU HISHA PERSO
NA SE HABÍAN LOS NEGOCIOS DE DETERHINAR•, (52) 

EL CIHUACOATL ERA UNA ESPECIE DE ._lfFE DE GABINETE -

COHO SE CONOCE ACTUALMENTE EN OCCIDENTE, TEN(A LA ~ACULTAD
DE EHITIR DECISIONES RESPECTO A LOS HAS IHPORTANTES PODERES 
DEL SISTEHA POLÍTICO AZTECA. ADEMÁS DE TENER LA ATRIBUCIÓN
DE EJECUTAR LAS DECISIONES, 

HAY QUIENES TAHBT~N LE NOMBRAN O LE DAN CATEGOR(A
DE UN ·v1cE-EHPERADOR•: •JUNTO AL SOBERANO. LOS GRANDES DI~ 
NATARIOS -QUE HUCHAS VECES ERAN SUS PARIENTES PRÓXIMOS -GO
BERNABAN CON !L. EL PRIMERO ENTRE ELLOS. VERDADERO Vice-e~ 
PERADOR, LLEVABA El T.ÍTULO DE CytUACOATL: "'"UJER-SERPJENTE"': 
AlUDE SOUSTELLE A UNA CITA. HECHA POR TORQUE"ADA EN DONDE -
KcJCTEZUMA J LE DICE AL CIHUACOATl ·ru HE AYUDAR~S A GOBER -
NAR ESTA REPÓBllCA MEXICANA•, (53), 

BAJO ESTAS ÓLTIHAS Y SIGNIFICATIVAS PAlABRAS QUE -
RESUMEN OBJETIVAMENTE LA FIGURA Y FUNCIONES DEL (IHUACOATL-
0 (JHUACOHUATL. CREEMOS TENER POR BIEN VISTA: LA FIGURA DE -

ESTE PERSONAJE, SEGUNDO EN IMPORTANCIA POLÍTICA DEL ANTIGUO 
SISTEMA DE PODER ENTRE LOS MEXICAS• 

4.- El TLATOCAN1 CONSE.IQ SUPRE"O, 

DEsPuts DE LA JERARQuCA POLÍTICA DEL TecuHTLI o t
T1..ATOANI • SUPREMO MANDATARIO, Y DE SU HAS CERCANO COLABORA
DOR, EL (IHUACOATL O •"uJER-SERPIENTE•, HEREDERO DE LA DIG
NIDAD DE LA DIOSA-TIERRA DE LA FECUNDIDADJ EN ORDEN DE PRE~ 
PONDERANCIA POL(TJCA APARECE ANTE NOSOTROS LA INSTITUCIÓN -
DEL fLATDCAN O SUPREMO CONSEJO COfitO LE HAN LlAftADO ALGUNOS
HISTORIADORESo •AL LADO DEL REY FUNCIONABA UNA CURIA REGIS 
DE UNOS DOCE O VEINTE NOllfS, Et TLATOCAN•. (5q) 

(52) DE LAS CASAS Fray Bartolcml •Lo• Indio• de 111 
xico y Nueva Espafta•. Colecci6n Sep.11n cuanto• 5a, Edici6n ECI. 
Porrúa, México. 1982 p 128. 

(53) SOUSTELLE Jacques Opus cit. p 101 
(54) HARCADANT Cuillermo •1ntroducci6n a la Histo

ria del Derecho Mexicano• Ed Eefin9e, México, df p 19, 
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RESPECTO AL CARÁCTER Y CONSTITUCldN DEL SUPREMO -

CoNSEJ01 HA HABIDO VARIADAS OPINIONES DIVERGENTES -coMo EN 

CASOS ANTEAIORES-1!El SEROR BANDELIER INSISTE EN SU CONSTl
TUCJdN DEMOCRÁTICA INICIANDO SU DISERTACIÓN AL CONCEDERLE -
AUTONOMÍA ABSOLUTA A LOS CALPULLIS EN TODO LO QUE SE REFIE
RE A SU REGIHEN INTERIOR Y PROPONE LA IDEA DE QUE EXISTÍA-
ENTONCES UNA CIERTA DIVI SJÓN DE PODERES. TRATA DE -ASEMEJAR 

LOS CALPULLJS A ENTIDADES 60BERAÑAS PERO SOMETIDAS A UN PO
DER FEDERAL QUE TENDRÍAN POR OBJETO HACER EFECTIVO EL PACTO 
ENTRE LOS CALPULLIS, RECAYENDO EN- LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL 
TtATOCAN QUE REPRESENTARÍA LOS INTERESES DE TODOS Y SU JU -
RISDICCIÓN1 SE EXTEflDERfA A TODOS LOS RAMOS POl.fTIC01 JURÍ

DICO. ADMINISTRATIVO. ECONOHICO. ETC, A LAS OPINIONES riE -
BANDELIER. LES HACE UNA ANOTACIÓN EL SERDR MANUEL "· MORENO 
"EL SISTEMA DE MR, BANDELllER ESTA CONCEBIDO Huv A LA AMERI
CANA. Su PREOCUPACIÓN DE VER EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y P~ 
LÍTICA DE LOS AZTECAS UN ASPECTO DE"OCRÁTICO Y FEDERATIVO.
LO LLEVA A IMAGINAR UN MODO DE GOBIERNO QUE PUDIERA CONSID~ 
RARSE BAJO CIERTOS ASPECTOS COMO UNA CALCA DE UO QUE RIGE -
EN LOS ESTADOS UNIDOS", (55ij 

EN SUMA CREEMOS QUE SE TRATABA DE UN CUERPO Cot.E 
GIADO DE CONSEJEROS INTEGRADO POR LOS DIGNATARIOS "AS IMPOR 
TNATES DE LA NACIÓN MEXICA. CUYAS CARACTERfSTICAS DE ALTA: 
DIGNIDAD. LINAJE.Y SAPIENCIA LOS HACÍA MIEKIROS DE ESTE AL
TO CONSEJO CUYO OBJETIVO PRIMORDIAL ERA ASESORAR AL fECUH -
TLI EN LA TOMA DE DECISIONES, SIENDO ESTA UNA DE SUS TANTAS 
y DIVERSIFICADAS FUNCIONES DEL TIPO MILITAR. Pot.íraoo. ELE~ 
TORA. ECONO"ICO Y ADMINISTRA·TIVO, 

QurzA EL GRAN CONSEJO o TLATOCAN POR LA NOBLEZA co 
MO LO HACE SUPONER EL SENDA JGNACIO ROMERO VARGAS ITUAl1DE; 
"DESCONTADOS LOS JEFES SUPREMOS (DOS) ((SE REFIERE AL fECUH 
Tt1 y EL CIHUACOATL)). AL PRINCIPIO LOS MIEKIROS DEL TLATO: 
CAN PUDIERON SER JEFES DE PARCIALIDAD (DE CALPULLJ), DOS -
POR CADA CALPULLlo PERO PAUl.ATINAMENTE FUERON SUISTITUfDOS
POR MIEKllOI DE LA ,AMILIA IOIEIANA. CORO ES Ld&ICO SUPOJKll 

(55) MORENO manuel M. opus cit p 114. 



NO OBSTANTE ELLO QUEDA EN PIE COMO PRINCIPIO DE AUTORIDAD~
QUE DICHO CONSEJO TRIBUNAL REPRESENTABA LCS INTERESES TRAD! 
CIONALES DE LAS CATORCE PARCIALIDADES O SIETE CALPULLIS DEL 
ESTADO Y POR ENDE SUS DETERMINACIONES FUERON EXPRESIONES DE 
LA VOLUNTAD SUPREMA Y COLECTIVA DE LOS CALPULLIS. O "EJOR -
SE HA DICHO. DEL ESTADO•, (56) 

UNA CUESTIÓN TAMBllN INEXTRICABLE DENTRO DE LA ~-
CONSTITUCIÓN DELTLATOCAN. ES EN CUANTO SE REFIERE A SUS IN
TEGRANTES: •SE SABE QUE ERAN DOCE MAGISTRADOS. A QUIENES SE 
LES LLAMABA TECUTLATOQUES. MINISTROS DE LA PALABRA O SERo -
RES DEL PARLAMENTO, CUYO PRESIDENTE ERA NOMBRADO HUEYTLAToa 
NI. GRAN MINISTRO-DE LA PALABRA• Y QUE ESTE TÍTULO PODÍA cg 
RRESPONDER A DOS PERSONAS. AUNQUEtSE LE DABA SOLAMENTE AL -
QUE PRESIDÍA lA ASAMBLEA, PUES.ERA UN TÍTULO DE FUNCION (cg 
l10 DECIR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) Y POR ENDE NO ERA I!!. 
HERENTE A DETERMINADA PERSONA. PUDIENDOSE APLICAR UNAS VEt:
CES AL CJHUACOATL y OTRAS Al TECUHTLJ·. (57) Los PUESTOS -
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ERAN VITALICIOS SALVO DEGRADA -
CIÓN POR INDIGNIDAD. Y SU NOMBRAMIENTO ERA HECHO ENTRE LAS
DOS PERSONALIDADES MAS IMPORTANTES DE LA POLÍTICA AZTECA:EL 
(IHUACOATL'Y EL GRAN TECUHTLJ, 

EL PROBLEMA EN CUANTO A SUS MIEMBROS RADICA EN LAS 
FUNCIONES, ALGUNOS DE ELLOS REALIZABAN Al MISMO TIEMPO VA -
RIAS FUNCIONES O DE VARIOS TIPOS, SOBRE UNA Set.A PERSONA -
RECAÍAN VARIOS PODERES O COMISIONES. Es POR ELLO~:QUE LA --
CUESTIÓN SE VUELVE UN TANTO MAS OSCURA POR EL MOTIVO ANOTA
DO ANTER1oeMENTE y POR LA DIVERSIFICADA CRÓNICA HISTÓRICA -
QUE NO SE HA PUESTO DE ACUERDO AL RESPECTO, AsíMISMD. EN Vf. 
~ES SE HAN CONFUNDIDO DOS TIPOS DE GRUPOS: UNO REPRESENTADO 
POR LOS CUATRO ASISTENTE~ CERCANOS AL TECUHTLJ, LOS CUALES
TENÍAN FUNCIONES DIVERSAS ENTRE Sf, PERO QUE TAMlltN PARTI
CIPABAN EN OTRAS OCASIONES EN EL (OflllSEJO: (POR DEBAJO DEL -
CIHUACOATL APARECEN CUATRO GRANDES DIGNATARIOS MILITARES 

(56) ROMIR Y•r9aa lturbide i. opua cit. p 312 
(571 IDllt, 
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QUE ERAN, JUNTO CON AQUEL, LOS PRINCIPALES CONSEJEROS DEL -
EMPERADOR, DE ELLOS, EL TLACOCHCALCATL Y EL TLACATECATL -
ERAN HUCHAS VECES PARIENTES DIRECTOS DEL IOIERANO, Y ENTRE
ELLOS SE ESCOGÍA A SU SUCESOR,,,ALGUNDS DE ESTOS CARGOS COtt 
LLEVABAN ATRIBUCIONES JUDICIALES: EL fLACATECATL ENTENDÍA~ 

EN LAS CAUSAS CIVILES Y CRl"INALES Y SE PODÍAN APELAR SUS -
DECISIONES ANTE EL CIHUACOATL •• (58) Los OTROS DOS FUNCIO
NARIOS O CONSEJEROS INMEDIATOS DEL SOBERANO ENNUMERADOS POR 
SoUSTELLE Y QUE TOMA DE fORQUEKADA Y DE LA CRÓNICA "EXICA -
YOTL SON EL TECUHTLAMACAZQUI REPRESENTANTE DE LA JERARQUfA
SACERDOTAL ANTE EL PODER DEL ESTADO Y EL "EXICATL AtHCAUHTLI 
.. 'EFE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE "tx1co, AUNQUE ES
TA DESCRIPCIÓN NO ES POR DEM~S COMPLETA. LA TOMAMOS PORQUE-' 
NOS SIRVE PARA DAR PIE A LAS SIGUIENTES ENNUMERACIONES DE -
FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL lLATOCAN, 

•HAY DIVERSIDAD DE OPINIONES ENTRE LOS AUTORES S.Q. 
BRE EL NOHERO DE MIEMBROS QUE TEN(A EL CONSEJO Y EN ESTO Y~ 
MOS CON CLARIDAD· GIJE SUS DIFERENCIAS PROVIENEN DE HABER USA
DO DATOS DE PUEBLOS DISTINTOS.PERO DUR~N EXPRESAMENTE DICE
HABLANDO DE "tXICO QUE LOS GRANDES SEAORES ERAN HASTA DOCE, 
lLAM~BANSE GENERICAMENTE lLATOANIS Y SE SENTABAN EN SILLAS
ESPECIALES DICHAS lLATOCAICPALLI. EL CONSEJO TOMABA EL NOtt 
BRE DE lLATOCAN YBIB..ESTABAN SUS MIEMBROS CON COPILLI EN LA 
CABEZA CON EL MISMO lECUHTLI, ESTE HOMERO DOCE. NOS PARECE 
ADEM~S LÓGICO, PUES UNIDOS LOS lLATOANI CON LOS lECUHTLI -
FORMABAN EL GOBIERNO Y ERAN TRECE, HOMERO SIMBÓLICO DE LOS
MEXICAo ADEM~S EN ESTE CASO VIENE EN AYUDA NUESTRA, LAS PI! 
TURAS Y EN EL CdDICE MENDOCl.NO LAS HALLAMOS LAS DOCE SI --
GUIENTES DIGNIDADES:. 

l.- lLACATECCATLo 7 .- ATEMPANECATL 
2.- lLACOHCALCATL 8,- lJLLANCALQUI, 
3.- HUITZNAHUATL, 9,- CUAUHNDCHTL 1, 
~.- lECOYAHUACATL 100- EZHUAHUACATL, 
s.- lEZCACOATL • 11,- ACAYACAPANECATL 
6.- TocutTECATL 12.- TEOulXQUl•AHUACAT• •• •. 

C 51) SOUSTBLLB JACQUES opua e 1 t. p ti y 9t 
(59) CHAVERO ALFREDO o. cpua cit. p (139 

159), 
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ALGUNOS ESTUDIOSOS DE LA POLÍTICA NAHUATL DICEN 

QUE HABÍA OTROS MIEMBROS QUE FIGURARON TAHBltN EN LA TOHA -
DE DECISIONES Y EJERCIENDO FUNCIONES PdBLICAS. PERO NO PAR
TICIPABAN DEL CONSEJO: ·TEZOZOHOC y DURAN NOS DAN LA LISTA
~ LAS VEINTldN DIGNIDADES ESTABLECIDAS POR IZCOATL TLA --
CAELLEL. A RAIZ DEL TRIUNFO SOBRE LOS TEPANECAs, A SU VEZ -
EL CóDICE MENDOCINO SEAALA UNA SERIE DE FUNCIONARIOS DEL -
TIE"PO DE MOCTEZUMA ZocOYOTZIN1 DICHAS NOMENCLATURAS COTEJA 
DAS UNAS CON OTRAS Y A LA LUZ DEL CONJUNTO DE JERARQUÍAS YA 
ANALIZADAS CON LOS DATOS DE SAHAG~N Y ADEM~S CRONISTAS PRl
"ITIVOS NOS DARAN SIN DUDA ALGUNA IDEA APROXIMADA DE LA REA 
LIDAD POLÍTICA TENOCHCA•, (60) 

ALGUNOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO COINCIDEN CON -
LA LISTA ENNUMERADA ANTERIORMENTE PÓR (HAYERO Y EXTRAÍDA -
DEL CÓDICE MENDOCINO SON :fUNCIONARIOS QUE MENCIONAN 0uR,(N, -
TORQUEMADA O TEZOZOMOC, Y LLAMADOS POR EL l1c, ROMERO VAR -
GAS COMO: DIGNIDADES. INTERVENTORES TAMBltN DE LOS ASUNTOS
DEL ESTADO, DICHOS PERSONAJES QUE NO FIGURAN EN LA LISTA -
DEL CÓDICE MENDOCINO SON LOS SIGUIENTES: 

EL TEZCACOATl 
SERPIENTE BRILLANTE. SEGUNDO JEFE DEL EJERCITO Y PARCIAL! -
DAD ((ALPULL 1), 

EL ACOLNAHUACATl 
SEAOR DE ACOLHUAS" (DE LOS DEL HOMBRO) 

EL TEKIYOTZIN 
SEAOR DE LA HEREDAD O TEMILCO, 

EL TEPANECAn: O ATEKPANECATL 
SEAOR ENCARGADO_DEL REGIMEN DE LAS AGUAS DE LA CIUDAD 

O DE LA RIBERA DEL LAGO, 

EL CllLKIKILOCATl 
O CAl.KINOELELCATl O CAl.KIHUILOCATl 

EL KEXICATlTECUHTll 
SEAoR MEXICANO SACERDOTE DE fttx1co. DE QUIEN PENDÍA LA ADM! 
NISTRACIÓN RELÍGIOSA Y DEPENDÍA A SU VEZ DE LOS SUMOS SACER 
DOTES: 0UETZALCOATL TOTEC lLAMACAZQUI. QuETZALCOATL TLALOC
TLAMACAZQUI, 

(60) ROMERO VARGAS I. l9n•cio. opus cit. p 639 



EL QUETZALTONCATL O SUllO SACERDOTE 
EL TEUCTLA~ACAZQUI 

SACERDOTE JEFE DEL CALPULLJ Y DE LOS ESTUDIANTES 
QUE SE PREPARABAN AL SACERDOCIO 

EL CUAUHYAHUACAll 
EL GUARDABOSQUES 

EL COATECAll 
JEFE DE LA ORDEN DE LA SERPIENTE 

EL PANTECATL 
EL ENGRANDECIDO 

EL HUEC~ECAll 
EL CRECIDO EN HONRA DE "UCHAS COSAS ,,,(61) 

CON LA ENNUHERACldN ANTERIOR Y LA CITADA POR (HAY[ 
RO y RECOPILADA DEL Cdo1cE HENDOCINO. TENEMOS ENTONCES VEI! 
TJCUATqo DIGNIDADES DENTRO DEL SISTE.U. POLÍTICO PRINCIPAL -
DE TENDCHTITL~N. HAY QUE CONSIDERAI ADEM~S QUE FALTA ENNU
HERAR HUCHAS HAS PERSONALIDADES COl'tO LAS INTEGRANTES DEL -
SISTfftA JUDICIAL. (Jueces. ftAGISTAADOS. PREGONEROS DE SEN -
TENCIAS Y OTROS), DE LOS CUALES NOS OCUPARE"OS CON POSTERIQ 
RIDAD, DE ESTAS VEINTICUATRO DIGNIDADES ES PROBABLE QUE -
LAS DOCE MENCIONADAS POR EL HJSTORIRIADOR (HAVERQ, SEAN LAS 
INTEGRANTES DEL fLATOCAN, Y LAS OTIAS DOCE ENNUMERADAS SEAN 
DIGNIDADES, MAS NÓ PRINCIPALES• PARTICIPES TAMDllN DE LAS -
FUNCIONES ESTATALES• PERO SIN TENEI CARACTER DE CONSEJEROS
DEL lECUHTLI. 

Es MUY PROBABLE TAMDJlN QUE LAS ~LTIMAS DOCE DIGN! 
DADES NO PRINCIPALES ENU"ERADAS HAYAN VARIADO ENTRE LOS PE
RIODOS DE GOBJEr.No DE lzcOATL y i.ocTEZU"A 11. 

PERO co"º NUESTRO INTERts SE EVOCA POR EL "OMENTO
AL ESTUDIO DEL CONSEJO SUPREMO O lLATOCAN, VOLVEREMOS A LO
CottENTADO POR EL (HAYERO: •EL CONSEJO CON El REY O E"PERA
DOR EJERCfA El SUPREMO "ANDO: PERO AtlN CUANDO NO ERA POSI -
ILE QUE AQUEL PUEBLO COMPRENDIESE LA DIVISIÓN DE PODERES -
QUE EN LA MISMA EUROPA NO ERA CONOCIDA, SIN E"IARGO HAl(AN
DIVIDIDO EL TLATOCAN EN VARIAS CÑU.IAS DE A CUATRO MIE"IROS 

161) Informaci6n recaba del Libro del seRor Romero 
Vargas y cónfrontada con el códice Mendocino. 
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PARA EL EJERCICIO DE SUS DIVERSAS FUNCIONESJ AS( ES QUE LOS 
PODERES QUEDAIAtl CONFUNDIDOS, PERO HASTA CIERTO PUNTO SE e
JERC(AN SEPARADANENTE POR CADA UNA DE LAS CÁMARAS. HEHOS Dl 
CHO QUE CADA UNA DE EllAS Se COMPONÍA DE CUATRO HIEMBROS,N~ 
MERO SIMBÓLICO, Y TENEMOS CONOCIMIENTO DE CINCO CAHARAS, N~ 

MERO SIMBÓLICO TAMBltN: lo QUE FORMABA VEINTE DIVERSAS Dlf¡ 
NIDADES, NÚMERO SIMBdt.ICO PERFECTO•. (62) 

A CONTINUACIÓN HAREMOS LA EXPOSICIÓN DE LAS CINCO
CAMARAS A QUE SE REFIERE (HAVERD, ENNUMERANDO SUS MIEMBROS
y DIGNIDADES PRINCIPALES AS( COMO SUS FUNCIONES: 

l.- los CUATRO GRANDES ELECTORES: TLACATECATL· TLA 
CDCHCALCATL, ftlYANCALQUJ Y fZHUAHUACATL. (fN LA CLASIFICA
CldN EXPUESTA POll ROMERO VARGAS J,, NOMBRA ESTAS CUATRO DI~ 
NIDADES PRINCIPALES COMO LOS GRANDES JEFES KILITARES DENTRO 
DE LA ORGANIZACldN DEL TtATOCAN) (63) 

2.- los JEFES DE LOS CUATRO GRANDES CALPULLIS: TL~ 
CATECATL• TLACOCHCALCATL. ffUIZNAHUATL Y TECOYAHUACATL. (Et
"IS"O SEAOR ROMERO VARGAS. ANOTA EN SU ClASlf~CACtdN A ES -
TOS CUATRO PERSOflAJES. DANDOLES El CARACTER DE LOS GRANDEs
JEFES DE POILACldll. RAZONABLE SI SE ENTIENDE QUE LA POBLA
CIÓN EST~ DIVIDIDA EN (ALPULLIS), 

3.- Los &•ANDES JEFES GuERRERos: TtACOCHCALCATL. -
TEZCACOALCATLo lECOYAHUACATL Y fOCUILTECATL• (EL AUTOlt"CJ
TADO CON ANTERIDtllDAD LES LLA"A El CONSEJO DE GUERRA DENTRO. 
DEL SUPRE"O [OflSfJO O JLATOCAN). 

q.- Los &IANDEs EJECUTORES o "1N1srRos: CuAUHNOCH
TLI. TLIYANCALLQUI, ATEMPANECATL Y EzHUAHUACATLo 

s.- Los CUATRO GRANDES JEFEsi Et TECOYAHUACATL. E! 
HUAHUACATL, AACAYACAPANECATL Y fEQUJSQUINAHUATLe (§'ol), 

EL SElom: Rl»IERO VARGAS ARADE UNA CLASIFICACldN QUE 
VARIA DE LAS ClllCO DAD~S POR CHAVfRO LLAMADA: Los GRANDES
JEFES DE JEIARQUfAS Y llOfitBRA AL: fLACATECUHTLI (fMPEIADOI -

(62) CllAYEllO ALrJtBDO o. opu• cit.. p 640 
161) "OKEaO VARGAS 1. Ignacio opua cit. p ll5 
164) 1nforaaci6n recabad• d91 libro ffi•toria Anti

gua y de la conquista del sr. Alfredo Chavero. p 640 



77 
HISMO,) EL TtACOCHTECUHTLJ, MILITARES/ EL TOTEQUETZALCDATL-
y EL TLATOC 0UETZALCOATL. AMBOS SACERDOTES, fSTA IJLTlllA -
CLASIFICACJdN HE PARECE EVIDENTE, YA QUE EN EL (OflSEJO EC -
HIEHBRO HONORARIO ERA EL fECUHTLI O SOBERANO, Y RESPECTO A 
LOS SACERDOTES ES NEBULASO LA INFORHACldN ACERCA DE SI IN -
TERVEN(AN EN EL T~ATOCAN o Nd COMO CONSEJEROS DIRECTOS DEL~ 
PRIMER MANDATARIO. 

•No HAY QUE PERDER DE VISTA•. El HECHO DE QUE DI -

CHAS DIGNIDADES VARIABAN EN TIEMPOS DE PAZ Y DE· GUERIA, QUE 

NO ERAN INHERENTES A LAS PERSONAS QUIENES POD(AN VARIAR DE 
NOMBRE CON SU COMETIDO O ACUMULAR VARIAS FUNCIONES Y CoPtET! 
DOS, NOHBRANDOSELES DE DISTINTO MODO SEG~N EL OFICIO DESEH
PERADD" (65) 

COMO HABfAHOS MENCIONADO CON ANTERIORIDAD LOS (ON
SEJEROS ERAN ELEGIDOS POR El SOIERANO, ALGUNOS ERAN SUS HI
JOS, HERHANOS O PARIENTES CERCANOS, Y ERAN A SU VEZ LOS QUE 
POSTERIORMENTE ELIGIRIAN AL NUEVO TLATOANI O TECUHTLlo 

LAS FUNCIONES DEL lLATOCAN O (ONSEJO ERAN DEL TIPO 
ADHINISTRATIVO, JUDICIAL Y MILITAR EN ALGUNOS CASOSo 0 COMO 
SEAALA CLAVIJERO: PARA EXAHINAR LAS HATERIAS DEL ESTADO.DE 
HACIENDA Y DE 6UERRA•. (66) 

A DECIR DEL SR. RDftERO, EXISTÍA UN CONSEJO DIFERE~ 
TE AL lLATOCAN QUE TENCA su ASIENTO EN El TEPAN DE lltx1co -
fENOCHTITLiN, Y ERA ESTE EL CONSEJO SUPREftO DE LA FEDEIA -
CJdN INTEGRADO POR LOS TRES fLATOANJS, QUE EN ESTE CASO SE
NOftBRABAN GRANDES CHICHIMECAS DE "tx1co-TEXCOCO y"/TLACOPAN. 
A PAOPdSJTO DE ELLOS, EL CIJ.ADD INVESTIGADOR HACE MEtlCldN -
DE SUS FUNCIONES Y ACUERDOS, HACIENDO UNA ENNUHERACldtl ADE
HiS DE LOS TdPJCOS DE HAS INTERES DISCUTIDOS DENTRO DEL CO! 
SEJO POR LOS lLATOANISI Y QUE HE GUSTAR(A fRANSCRllll A CD! 
TINUACldN POR LA SEMEJANZA QUE SUPONGO TENDRiN CON LOS TdP! 
CDS Y FUNCIONES QUE SE DISCUT(AN EN EL TLATOCAN O [OllSEJO -
SUPREMO DE fENDCHTITLiNo DEL CUAL HEMOS DISERTADO YA CON -
ANTER 1011 DAD: 

los TdPJCOS o FUNCIONES SERCIDAS EIAN: 

(65) ~ONERO VARGAS 1. Ignacio opu• cit. p JJS 
(66) CLAVIJERO Feo, Javier. opus cit. p 210. 
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1.- LAS GRANDES OBRAS Y CONSTRUCCIONES, 
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2,- fOltAR DISPOSICIONES GENERALES EN CASO DE CALA

"IDADES PllBLICAS: PESTE, HAMBRE, INUNDACIONES, 

3,- LA CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRIBUTOS, 

4,- CONSULTAS ACERCA DE LA CIENCIA Y TRADJCIÓN:TlQ 

GONÍA• RELIGIÓN. COSTUMBRES. DERECHO. 

5,- LA LEGISLACIÓN COMllN, 

6,- CONCERTAR LAS DECLARACIONES DE GUERRA Y PAlo 

7,- LA RESOLUCION DE ASUNTOS IMPORTANTES DEL ORDEN 

CRIMINAL. CIVIL O COMERCIAL, 

LAS CÁMARAS EN QUE ESTABAN DISTRIBU(DAS LAS FUNCIQ 
NES DEL TLATOCAN ERAN AMPLIAMENTE CONOCIDAS. Y EN ELLAS AL
BERGABAN LOS FUNCIONARIOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD: •fL
PALACIO DE LOS SEAORES O CASAS REALES TENfAN MUCHAS SALAS:
LA PRIMERA ERA LA SALA DE LA JUDICATURA DONDE RECJB(A EL -
REY. LOS SEAORES CONSULES Y PRINCIPALES NOBLES, (Aguf SE 
JUZGABAN LAS COSAS CRIMINALES, PLEITOS Y PETICIONES DE LA ~ 

GENTE. SE EMIT(AN SENTENCIAS. SE CONDENABAN A MUERTE. SE ll. 
BERTABAN ESCLAVOS Y SE HACÍA JUSTICIA CON LOS NOBLES QUE CQ 

METÍAN DELITOS0,,, OTRA SALA DEL PALACIO SE LLAMABA TECALLI 
O TECALCOoEN ESTE LUGAR RESIDÍAN LOS SENADORES Y ANCIANOS -
PARA O(A PLEITOS Y PETICIONES QUE LES HAC(A LA GENTE POPU -
LARooo0TAA SALA DEL PALACIO SE LLAMABA TE.PILCALLlo EN ESTE
LUGAR SE SENTABAN LOS SOLDAQOS Y NOBLES DE GUERAA,,,OTAA CA 
SA DEL PALACIO SE LLAMABA TEQUJACALCALLJ, POR OTRO NOMBRE -
QUAHCAlllo EN ESTE LUGAR SE JUNTABAN LOS CAPITANES QUE SE -
NOMBRABAN TtACOCHCALCATL Y TLATLACATECA CTtACATECATL Y TLA
COCHCALCATL QUISO DECIR) PARA El CONSEJO DE GUEARAoooHABfA
TAMBl~N OTRA SALA DEL PALACIO QUE SE ll~IA ACHCAUCALLI. -
EN ESTE LUGAR SE JUNTABAN Y REUNÍAN LOS ACHCACAUHTIN QUE T~ 
N(AN CARGO DE MATAR A LOS QUE CONDENABA EL SEAOR•,(67) 

(67) SAHAGUN Fr. Bernardino op. cit. p 465-467. 
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BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS ENCONTRAMOS EN LA ORGA-

NIZACIÓN POLÍTICA DE TENOCHTITL~N. VESTIGIOS INMINENTES DE 
UNA A~STICA DIVISIÓN DE PODERES o FACULTADES QUE se VUELCAN 
EN FUNCIONES DIRIGIDAS HACIA LA ORGANIZACIÓN V ESTRUCTURA -
CldN DE LA VIDA P~BLICAI BAJO ESTAS MODALIDADES SE DEPURAN 
V PERFECCIONAN LOS SISTEMAS DE CONVIVENCIA REPOSANDO SU D! 
RIGENCIA EN LA INSTITUCIÓN COLEGIADA DEL SUPREHO CONSEJO d 
lLATOCAN. QUE JUNTO A LA AUTORIDAD DEL SOBERANO lALATOANI Y 
CON LA ASESORÍA DEL ·INMEDIATA DEL CtHUACOATL. SE DIRIGIERON 
LOS RUMBOS DE LA NACIÓN AZTECA. 

EL TtATOCAN FUt EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL SIST~ 
ftA POLÍTICO DE LOS AZTECAS, ESTABILIZÓ LAS RELACIONES DE PQ. 
DER ENTRE QUIENES LO SUSTENTABAN Y EL PUEBLO "IS"O' LA POLf 
TICA NO PUEDE SER POLÍTICA DE UN SOLO "º"BRE. PERO TA"Poco
POl.(TICA DE "ASAS: EL PERFECCIONA"IENTO POLfTICO DE LAS SO
CIEDADES, LAS ESTACIONES DEL PODER. LAS NECESIDADES V PRIO~ 
RIDADES DE LA POBLACIÓN. SOLO PUEDEN SER AUTiNTICA V VERDA
DERA POL(TJCA CUANDO SE CRISTALIZAN EH UN COLEGIO DIVERSIFL 
CADO DE OPINIONES V REPRESENTANTES. EN DONDE SE REUNAN LOS
VOTOS V LAS PETICIONES DE UNA SOCIEDAD CON CONCIENCIA DE Sf 
RIS"A Y CON UN JUSTO CONOCIMIENTO DE LOS HU"ANO, 

5, - LA NOl!l.EZA, 

HE"OS SEGUIDO HASTA EL MOMENTO UNA TRAYECTOR(A·DE
JERARQU(AS EN NUESTRA EXPLICACtdN Y EXPOSICIÓN ACERCA DE LA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS AZTECAS. DE ACUERDO A UN RANGO 
DE DIGNIDAD REPRESENTATIVA DE LOS PERSONAJES Y FUNCIONES -
QUE HEMOS ESTUDIADO. SEAORES QUE INTEGRABAN LA.CASA REAL DE 
ttix1co V QUE CONSTITUÍAN LA NOBLEZA MEXICANA. PERO CABE H! 
CER LA ACLARACldN QUE NO TODOS LOS NOBLES DEL ANTIGUO "tXJ
CO. TENfA .. CARGOS PllBLICOS ADMINISTllATIVOS• NI TODOS TAMPO
CO FORMABAN PARTE DEL GOBIERNO DE TENOCHTJTLAN TENIENDO EN
SU PERSONA LA CAPACIDAD DE EMITIR DISPOSICIONES. NORMAS O ! 
CUERDOS. NI MUCHO MENOS DE EJECUTARLOS. DE DISPONER. DEMAN
DAQ o AUTORIZAR o DECJnro SOBRE LOS ASUNTOS DEL GOBIERNO, -
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SIN EHBARGD ESTO NO SIGNIFICABA QUE NO FUERAN NOBLES O QUE-
NO ESTUVIERAN INVESTIDOS DE DIGNIDAD GOZANDO DE CIERTAS PR[ 
fERENCIAS. 

l\t. MISMO TIEMPO Y BAJO ESTAS ESTRUCTll~ACIÓN PODE -
HOS IR ESLABONANDO A TRAV~S DEL ESTUDIO UNA ESTRATIFICACION 
DE LAS CLASES SOCIALES ENTRE LOS AZTECAS. OBJETIVO QUE TAH

BltN FORMA PARTE DE NUESTRA INTENCIÓN, Asf. HEMOS HECHO R~ 
FERENCIA AL lLATOANI. AL CIHUACOATL Y AL TLATOCAN O CONSEJO 
SUPREMO, PARA AYOCARNOS A CONTINUACIÓN AL ESTUDIO DE LA NO
BLEZA• PERO DE SOLO DE ESA PARTE QUE TENÍA PESO REAL EN H~
XICO Y DE DIGNIDAD SIN SER INTERVENTORES DIRECTOR DEL SIST~ 

MA DE GOBIERNO, 

AUNQUE EN OCASIONES SU ALTO RANGO LES PERMITÍA A -
CERCARCE Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL MISMO, ALGUNAS 
VECES CON PODER DE INTERVENCIÓN EXCLUSIVAHENTE Y OTRAS CON 
ALGtlN#PODER DE DECISIOiÓN, 

•REFIRIENDOSE A LOS TECUHTZIN O TEULES (QUE SON -
LOS NOBLES) DICE ZURITA: LA SEGUNDA KANERA DE SERORES ERAN
LOS TECUHTIN O TEULES1 ESTOS SciN DE HUCHAS KAHERAS Y SE DE
NOKl NABAN DE SUS DIGNIDADES Y PREEKINENCIAS# QUE POR SER 
MUY LARGO y "º SER AL PROPÓSITO NO SE DECLARA. Estos SEAO -
RES QUE SE HAN DICHO, NO ERAN MAS QUE DE POR VIDA PORQUE -
LOS SERORES SUPREKOS LOS P~OMOVÍAN A TALES DIGNIDADES POR -
HAZARAS HECHAS EN LA GUERRA O Al SERVICIO DE LA REPtllllCA O 
DE LOS SERORES. Y EN PAGO O REMUNERACIÓN DE ELLO' LE DABAN -
ESTAS DIGNIDADES COf'IO DE MUESTRA POR VIDA UNA ENCOMIENDA, 
Estos SERORES - CONTINtlA ZURITA - TENfAN DOMINIO y KANDO so 
BRE CIERTA CLASE DE GENTE AÑEx.a A AQUEL TELCALLI (o SEA LA
TIERRA QUE El SUPREMO SEROR LES DABA EN POSECIÓN) Y UNOS E
RAN DE KAS GENTE Y OTROS DE MENOS,• (68) 

·ESTOS SERORES TENfAN VARIAS PREKINENCIAS# GOZABAN 
DE MUCHOS P•IVILE&IOS. TENÍAN GENTE QUE LES LAl•AIA SUS TI~ 
RRAS Y LES HACfA El SERVICIO DE SUS CASAS. ASISTfAN DE CON
TINUO EN El PALACIO DEL SUPREMO SEAOR Y RECllfAN SUELDO Y -

(68) MORENO M. Manuel opus cit. p 96 



RACIÓN DE E(. POR SU 
DOS A HABLAR Y AHIRAR 
69). 
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PARTE LOS TETECUCHTZIN ESTABAN OBLIGA 
POR LA GENTE QUE ESTABA A SU LADO•.(-

DICE ZURITA QUE LOS HIJOS DE ESTOS SERORES POD(AN
HEREDAR El CARGO DE SUS PADRES PERO SI NO ERA AS(. ESTOS -
QUEDABAN EN CALIDAD DE PILLIS. QUE SON PRINCIPALES O HIDAL
GOS A SU HODD: ES DECIR ERAN HEREDEROS DE UN LINAJE ALTO, -
DE UNA GRAN DIGNIDAD Y POR LO TANTO TAHBltN GOZABAN DE CIE! 
TOS PRIVILEGIOS Y DISTINCIONES: ESTABAN LIBRES DE TRllUT~ Y 

ReSIDÍAN EN LA CASA DEL SEAOR SUPREHO, SE LES DABA RACIÓN Y 
ALOJAHIENTO, 

PARA SouSTELLE LOS TECUHTLI o TECUHTZIN SIGNIFICA: 
•otGNATARIOS• • LOS QUE l.~TEGRAN LA CAPA SUPERIOR DE LA CLA
SE DIRIGENTE EN El ORDEN HILITAR, ADHINISTRATIVD O JUDICIAL 
•se APLICA A LOS PRINCIPALES COHANDANTES DE LOS EJERCITOs.
A LOS FUNCIONARIOS DE RANGO HAS ELEVADO EN HlXICO (lLATOANI. 
(IHUACOATL. HIEHBROS DEL TLATOCAN). A LOS JEFES DE BARRIOS· 
DE LA CAPITAL. A LOS JUECES DE LAS GRANDES CIUDADEs,•(70) 

SOUSTELLE GENERALIZA DE ESTE HODO Y EST' EN UN A 
CIERTO EN CUANTO SE REFIERE AL SIGNIFICADO DE LA PALABRA.
YA QUE LA NOBLEZA TAHBltN ERA UNA CLASE DIGNATARIA, Y A LA 
NOBLEZA PEATENEC(AN TODOS LOS INTEGRANTES DIRECTOS DEL GO
BIERNO Y LOS QUE NO LO INTEGRABAN. •UN lECUHTLI YA SEA -
JEFE DE UNA ALDEA. DE UNA POBLACIÓN HAS GRANDE O DE UNA -
CIUDAD ES SIEHPRE UN PERSONAJE, Es AL QUE LOS CONQUISTAD!!, 
RES LLAHARON •cACIQuE•. IHPORTANDO A HlXICD UN TtRHINO DE 
LA LENGUA DE HAJTf, Su VESTJHENTA Y SUS JOYAS LOS DISTIN
GUEN. A SU NOHBRE VA UNIDA LA PART(CULA REVERENCIA TZIN. -
VIVEN EN EL lECALLI •HAS OHENOS HODESTO O LUJOSO CUYO SOS
TENIHIENTO EST' ASEGURADO POR LOS POBLADORES DE LA ALDEA -
DE LA CIUDAD QUE LES SON DEUDORES ••• se LES ASIGNAN ALGUNAS 
TIERRAs ••• v RACIONES·. (71) 

ESTOS SElllORES PRINCIPALES DE LA NOBLEZA ADEH'S DE 
DISTINGUIRSE OE LA DEH'S POILACldN POR SUS PRIVILEGIOS 1 • 

DISTINCIONES. SE DISTINGUÍAN POR SUS VESTIDOS: HANTAS "UY 

(69) IDEM. p 96 
(701 SOUSTELLE 3acques. opus cit. p. 54 
(711 IDEM p 54 
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RICAS LLAMADAS (OAXAYACAYOTL TIMALTLI QUE ERA UNA PIANTA LEQ 
NADA CON UNA CARAl"DE MONSTRUO SEGIJN DICE SAHAGlht. ([L CUAL

DEBtd SER ffUITZILOPOCHTLI O TEZCATLIPOCA); USABAN TAMBl~N Q 
TRAS MANTAS QUE SE LLAMABAN TECCIZIO fJLHATLI QUE TENÍAN D! 
BUJOS DE CARACOLES Y MARISCOS; OTRA KANERA DE VESTIDOS USA
DOS ERAN LAS MANTAS LLAMADAS "ALACA~O ·TILHATLI lENIXIO LA -
BRADA CON FIGURAS DE RUEDA DE MOLINO Y ESTAMPADAS CON CIRC~ 
LOS NEGROS Y BLANCOS ENTRE OTRAS, ASIHISHO USABAN YISTOSAS
JOYAS Y ADEREZOS COMO LES LLAMABA EL MISMO SAHAGIJAN (l.VJJJ 
c. IX p, qss>. ENTRE LOS CUALES DESTACABA EL QUETZALLILPl
LLONI QUE ERAN BORLAS DE PLUMA Y ORO. LOS BARBOTES Y CUEN
TAS DE (HALCHIHUITLo BRAZALETES. SARTALES. MEDALLAS, COLLA
RES, ARETES. SONAJAS, COTARAS, CELCARos. ATAHBORES, CARÁTU
LAS. BESOTES y MÁSCARA&. los SERORES DEDICADOS A LA GUERRA 
O QUE TEN(AN DIGNIDAD POR ESTAS. USABAN OTROS DISTINTOS A -
DORNOS C°"O UN CASQUETE DE PLUMAS QUE SE LLA"ABA TLAUHQUEC
HQL, COSELETES DE PLU"AS BERMEJAS• RODELAS CON CIRCULOS DE
ORO, COLLARES DE PIEDRAS. DIVISAS (OCELOTL), PLU"AS Y CAPA
CETES DE PLATA ENTRE OTRAS COSAS, 

y,_,.Bl~N DEBEMOS ANOTAR ciuE LOS INTEGRANTES DE LA -
NOBLEZA AZTECA HABÍAN SIDO EDUCADOS EN EL CAL"ECAC, PU~S E! 
TE ERA EL CENTRO DE EDUCACIÓN DESTINADO A LOS SERORES Y SUS 
HIJOS. ES DECIR, A LOS SEAORES PRINCIPALES Y!SU DESCENDEN -
CIA. 

A) LA CLASE f'flLITARo 

LA DISTINCIÓN DE LA NOBLEZA NO FUI!: EXCLUSIYAHENTE
POR PRIYILEGIDS·PROYENJENTES DE FACULTADES AOMINISTRATIVAS-
0 RELIGIOSAS, la CLASE "ILITAR DIRIGENTE Y LA QUE TENÍA MA
ZARAS EN LA GUERRA LOGRABA ABORDAR LOS PELDAROS PE LA DIS~t 
TJNCldN NOllLIARIAI LO ANTERIOR l"PLICAIA UNA EXHAUSTIVA 
PREPARACIÓN QUE SE INICIABA DESDE TE"PRANA ED•D· 
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SAHAG~N COHENTA QUE DESDE EL NACIHIENTO DEL VARdN-

AzTECA. ESTE ESTUVO CONSAGRADO A LA GUERRAI EL CORDON U"BJ
LICAL SE ENTIERRA CON UN ESCUDO Y UNA FLECHAS EN "INIATURA, 
SE LE DIRIGE UN DISCUROS EN EL CUAL SE LE ANUNCIABA QUE HA
BÍA VENIDO AL MUNDO A COHBATJR, 

EL H~XIHO REPRESENTANTE DE LA JUVENTUD GUERRERA ;
FU! fEZCATLJPOCA, EL QUE FU! LLAMADO TAMBl!N YAOTL •Et GUE
RRERO• y •retPOCHTLI. EL JOVEN, Es EVIDENTE QUE LA EDUCA -
CIÓN PROPORCIONADA A LOS HIJOS DE LA FAMILIA AZTECA FU! E! 
l'IERADA; SE ENSERABA A LOS NIROS A SOPORfAR LAS INCLEMENCIAS 

DEL CLIMA: A DESEHPERAR TAREAS EN EL HOGAR, A SER, HONESTOS, 
RESPETUOSOS y VERACES. Los PADRES ADIESTRABAN A sus HIJOS
DESDE TEMPRANA EDAD EN EL MANEJO DE LAS ARMAS, INCLUSO SI -
EL PADRE ERA GUERRERO SOLÍA LLEVAR A SUS HIJOS A LAS CAMPA
RAS MILITARES PARA QUE RECIBIERA SU ADIESTRAMIENTO, 

LA SEGUNDA !TAPADE LA EDUCACIÓN SE INICIABA EN LA
ESCUELA • EL (ALMECAC. PARA LOS H 1 JOS DE LOS SERORES • DONDE LA 
INSTRUCCIÓN FUNDAMENTAL IBA DIRIGIDA PARA DESEMPERAR LAS -
FUNCIONES DEL SACERDOCIO. ASIMISMO SE ESCOGÍA A LOS QUE DE
BERÍAN POSTERIORMENTE ENCARGARSE DE LAS FUNCIONES DEL ESTA~ 

DO HEXICATL, 

LA VIDA HILITAR DE LOS JOVENES AZTECAS ESTUVO HOD~ 
LADA FUNDAMENTALMENTE POR SUS HAZAAAS EN LA GUERRA. EN PAR
TICULAR POR LA CAPTURA DE ENEMIGOS, ·nEsDE LOS DIEZ AROS 
SE LES CORTABAN LOS CABELLOS DEJANDO CRECER SOLO UN HECHÓN. 
(PJOCHTLJ). SOBRE LA NUCA, QUE SOLO PODR~N CORTAR El DÍA EN 
QUE. EN COMBATA HAYAN HECHO UN PRISIONERO. AUNQUE PARA ELLO 
HAYAN TENIDO QUE REUNIR SUS .ESFUERZOS DOS O TRES JOVENES•,(.~ 
72>. 

EL DESCENLACE DE SU VIDA MILITAR Y EL MODO DE AS-
CENDEA EN LA MISMA ESTUVO CONDICIONADA AL BUEN DESEMPEAO DE 
SU ACTIVIDAD GUERRERA. LA CUAL IMPLICABA TRIUNFOS EN EL CAtt 
PO DE BATALLA. CAPTURA Y MUERTE DE ENEMIGOS. Y LA REALIZA -
CldN DE PROEZAS: ESTO REVELABA DEL MISMO MODO SU CARACTER -

(72)sousTELLE Jacques • opus cit. p. 58 
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DA DE DISTRIBUIR A LOS JOVENES DE LAS ESCUELAS ENTRE LOS -
GUERREROS PARA QUE APRENDIERAN EL ARTE DE LA GUERRA. 

• EL fECOYAHUACATL. ASISTENTE DE fLACOCHCALCATL7 
ADMINISTRADOR DE LA GUERRA Y APROVISJONA"JENTO DE Y(VERES 
QUIEN A SU VEZ SE AUXILIABA DEL PETLALCALTL. JEFE DE ALM! 
CENES • QUIEN DABA LAS ORDENES A LOS CALPJXQUES DE LOS -
DISTINTOS BARRIOS, (0RGANJZADOS POR NtlHEROS DE CIUDADAMJS 
Vt~(l(ARJOS ;: CUADRAGENARIOS. Y QUINCUAGENARIOS) Y CALPU

LLJS POR DONDE PASARÍA El EJERCITO QUIENES A SU VEZ DE- -
BÍAN DISTRIBUIR LAS YITOALLAS Y LLEVAR A CABO CUENTA DE -
LOS GASTOS, (ROMERO VARGAS J: 262), 

Exrsrf A TAHBJ(N UN G'UIN MiERO DE ASISTENTES y J~ 
FES DE MANDO MEDIO QUE AUXILIABAN Y PARTICIPABAN EN EL -
CONGLOflfRADO MILITAR, LA CRÓNICA E INVESTIGACJdN HISTdRICA 
ES PRot.(FJCA Y VARIADA EN ESTE ASPECTO, POR LO QUE A CONTJ~ 
NUACIÓfl TRATAREHDS DE CONCILIAR LAS PONENCIAS QUE SOBRE El 
PARTICULAR ABUNDAN, 

CUANDO El CIHUACATL SALÍA A LA GUERRA CONTABA CON
CUATRO GRANDES (UACHICHES COHO ASISTENTES~ EL CUAUHNOCHTLJ, 
SEROR DE LAS A:GUILAS, EL YUPICATL JEFE DE CALPULLI Y DE AR
TESAlllfOS, El HuczTNAHUACATL. JEFE y SACERDOTE y El IZTCOTE -
CATL, JEFE DE CALPULLIJS•· O DE SARRIOS EN TENOCHTJTLA:N. 

ADE~S FIGURABAN ijlllMSltN LOS EJECUTORES DE ORDENES 
BAJO EL "ANDO DEL TECUILTECATL, Y ERA El HISftO (UAUHNOCHTLI 
SE#iOR DE LAS A:GULAS, ATEHPANECATL JEFE DE PARCIM...IDAD Y EN
CARGADO DEL REGIMEN DE AGUAS, El fLJLANCALQUJ, SEfiOR DEL PA 
LACIO OSCURO Y DEL QUEMADERQ, Y EL fZHUAHUACATL, El QUE HA
CE SANGRAR, ((ANSECO, (HAYERO. ROMERO V,) 

fl CUERPO DEL EJERCITO ESTABA ORGANIZADO POR LEGIQ 
NES DE OCHOCIENTOS O ftll GUERREROS, LOS CONTINGENTES DE --
CADA CALPULLI SE DIYID(AN[N"YEJNTE SESIONES DE•. VEINTE GUE -
RREROS, CADA UNO EITAIA AL "ANDO DEL YADTACHCAN• LAS IECCl9 
NES PERTENECIENTES A UN MISMO CALPULLI ERAN DIRIGIDAS POR -

EL PrELPOCHTLAro. '"º"'"º 1962: 77> 
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TAHBl~N SE DISPONfA DE CUERPOS ESPECIALIZADOS PARA 

CUBRIR LA VANGUARDIA• RETAGUARDIA Y FLANCOS DEL EJERCITO• ( 
CANSECO: 77) •Los 0TOMITL. JEFES DE LOS FLECHEROS. IBAN
A LA VAGUARDJA. LOS SERORES TIGRES V A:GUILA FORMIAN LA --

GUARDIA DEL GENERALfSIMO Y LOS VALIENTES (OACHICMES, SIN A! 
MAS IBAN A LA RETAGUARDIA DEDICADOS A ASEGUAARAA A LOS PRI
SIONES PARA QUE NO ESCAPARAN•, (79) 

los GUERREROS PERTENENCIENTES A t• ORDEN DE LOS -
CUAUHTLl-OCELOTLI. ES DECIR LOS CABALLEROS A:GUILA Y TIGRE, 
FORMABAN UN CUERPO SELECT0AL.".f'1ANDO DEL PROPIO TLACATEUCHTLI 

ESTE CUERPO REUNÍA A LOS SOLDADOS HAS VALIENTES Y AGUERRl 
DOS, LOS CUALES HABIENDO APRENDIDO EL ARTE DE LAS ARMAS -
DESDE LA !INFANCIA PROTEGÍAN EN BANDOS DE ACECHO Y SORPRESA 
LAS LÍNEAS PRINCIPALES DONDE EL SEAOR COHANDABA LA GUERRA, 

LA ORGANIZACIÓN HILITAR AZTECA. CONFIGURADA EN BA
SE A UNA UERARQUÍA PERFECTAMENTE ESTABLECIDA. FUNCIONABA 8!, 
JO UN SISTEHA DE ORDENES DIRECTAS. LOS ALTOS MANDATARIOS Mi 
LITARES EJERCÍAN EL HANDOVOISPON(AN SOBRE EL QUEHACER DE -
LA GUERRA. LAS FUERZAS INFERIORES. CONGREGADAS · EN SECCIO -
NES QUE AGRUPABAN SECTORES DE SOLDADOS PROVENIENTES DEL (A~ 
PULLI • LOS DISTRITOS V BARRIOS!ii EJECUTABAN LAS ORDENES CON 
FIDELIDAD, ESTE SISTEMA DE JERARQUÍA V DISCIPLINA FUt LA -
BASE DE LAS CONQUISTAS DEL PUEBLO MEXICATL. SOSTENIDOS POR
SU PODEROS A Ft.cuvos CIMIEflfTOS REPOSABAN EN LA DIVINIDAD -
QUE PCR Sf • Y POR NATURALEZA. TENÍAN CARACTERfSTICAS DE GUE.: 
RRERO, 

- LA SIGNIFICACIÓN MITICA DE LA GUERRA 
Y SUS JUSTIFICACIONES JURIDICAS, 

LA INFLUENCIA DE LA GUERRA EN LA ORGANIZACIÓN SO -
CIAL Y DEL ESTADO. FUt FUNDAMENTAL PARA LA ESTRUCTURACldN -

C79, ROMERO VARGAS l. l9nacio opus cit. p 262 
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LA DEKOCRACIA KILITAR ESTUVO PERFECTAKENTE DEFINl_ro 
DA, HABÍA UNA ESCUELA DE RANGOS CLARAHENTE ESTABLECIDOSI -
AUNQUE LA CLASE MILITAR NO CONSTITUYÓ UNA CLASE SOCIAL CE -
RRADA PUESTO QUE LOS CARGOS NO ERAN HEREDITARIOS V CUALGUI~ 

.RA QUE SE DISTINGUÍA PODÍA LLEGAR FACILHENTE A ELLA, LA R[ 
LIGJÓN TUVO UNA PARTICIPACIÓN PRECISA EN LA MILICIA Y EN LA 
VIDA DEL ESTADO AZTECA1 LOS GRANDES DIGNATARIOS DE LA GUEl.r 
ARA FUERON GUERREROS Y SACERDOTES A LA VEZ, LA::SIGNIFICA 
CIÓN ~E LAS LUCHAS Bt°LICAS FUt' HÍTICA, ASÍ COHO LA JUSTIFJ
FICACldN DE SUS CONQUISTAS EN BASE A ENCARNIZADAS CONTIEN·
DASo ASEGURA "ENDIZABAL QUE CREÍAN TENER DERECHO A QUI -
TAR LA VIDA A SUS ENEKIGOS PERO ~ PODÍAN HATARLOS EN -
LA ACCldN DE LA GUERRA NO LO HACÍAN POR RAZONES SUPERIORES, 
ESTA ERA LA DIFERENCIA CON LA GUERRA QUE SE SUSCITABA: EN OC
CIDENTE, los AZTECAS NO ENVENENABAN sus FLECHAS, NI CONS
TRUÍAN TRAKPAS KORTALES PARA SUS ENEHJGQS, COHO OTROS POBLA 
DORES GUERREROS DEL VALLE DE ANAHUAC, PORQUE EL TRIUNFO NO 
SE MEDÍA POR LA MUERTE EN LOS CAMPOS DE BATALLA SINO POR ~~ 
LOS CAUTIVOS QUE DEBERÍAN SER SACRIFICADOS A LOS DIOSES EN
HDNOR A LA VIDA, 

Et MISTICISMO DE LA GUERRA (YAOVOTL) ENTRE LOS -
AZTECAS PROVIENE DE LA BASE DE SU DIGNIDAD. EL DIOS DE LOS
PlfXICAS HUITZJLOPOCHTLlo QUIEN SE IDENTIFICA CON EL SOL TI!, 
NE.LA TAREA FANT~STJCA DE EMPRENDER UNA LUCHA COTIDIANA CD! 
TilASl!llCS·ESTAELLAS Y LA LUNAI EL TRIUNFO DE ESTE COMBATE SIG
NIFICA LA DISIPACIÓN DE LAS TINIEBLAS: POR TAL HOTIYO EL D!, 
SEO DIVINO DEL PUEBLO AZTECA EN MANTENER LA VIVACIDAD DEL -
GUERRERO-SOL A BASE DE SACRIFICIOS, Es POR ESE MOTIVO QUE -
PARA IMPEDIR LA DERROTA DEL ASTRO SE NECESITÓ LA SANG•E DE 
LOS CAUTIVOS PROPORCIONADA POR LA GUERRA, POR LO TANTO EL -
JOVEN HEXICA SEi~ UN GUERRERO POR EXCELENCIA, DEL MISMO MO
DO LA GUERRA CONDUCfA A LA GLORIA Y Al HONOR. PORQUE EL HE• 
CHO DE CUMPLIR CON UNA MISldN SAGRADA. HACE A LOS POM.ADO -
RES DE TENOCHTITLAN ALIADOS DEL DIOS SOLAR Y JUSTIFICA SUS 
CONQUISTAS PROPORCIONANDOLES UNA FUERZA MORAL INDESTRUCTI -
BLE, AFIRfltA SoSUSTELLE QUE LA GUERRA ERA UN DEBER CÓSMI
CO, (OP CJT), 



ALGUNAS OTRAS DEIDADES B~LICAS QUE PARTICIPABAN ~ 
EN LA Ft DE LOS COMBATIENTES AZTECAS, ERAN LAS SIGUIENTES: 

• TLACAHUEPANCUEXOTZIN: HERMANO MENOR DE HUITZILO -
POCHTLI. 

• PAINALTON: OuE SE CONSIDERA COMO TENIENTE DE Huir 
ZILOPOCHTLJ, EL CUAL ACUDÍA EN CASO DE TENER QUE MOVILIZAR A. 
LOS HABITANTES DE UNA CIUDAD, 

• TEZCATLIPOCA: Que ERA EL DIOS QUE PRESIDÍA LA CA
ZA DE LOS JOVENES GUERREROS, ERA EL PATRONO DE LOS MISMOS, 

ll CULMINACJdN DE LAS AMBICIONES MENTALES DE LA JU
VENTUD GUERRERA Y LAS ANSIAS DE CONSAGRARSE CON LA DIVINIDAD, 

.LLEVÓ LA GUERRA A ESTADOS EXTREMOS DE VIOLENCIA, COMO ES EL -
CASO DE LA •ouERRA FLORIDA·. 

HAY QUE HACER LA CONSIDERACIÓN DE QUE LOS MOTIVOS-
DE LA GUERRA NO FUERON EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSOS• YA QUE CON
TODA SEGURIDAD• EN LOS INCIDENTES SUCITADOS ENTRE LOS POBLAD2 
RES DEL VALLE DE "tx1co. SE ENTREMEZCLARON SITUACIONES DEL º! 
DEN ECONdMICO, POLÍTICO. COMERCIAL Y DE PODER SOBRE LAS TIE -
ARAS Y AGUAS, 

UNO DE LOS HOTIVOS IMPORTANTES PARA LA GUERRA FUt -
EL DESEO DE OBTENER TRIBUTOS DE LAS POBLACIONES VENCIDAS, Dt
BILES O POBRES, PORQUE LA SUBYUGACJdN QUE IMPONÍAN LOS MAS 
FUERTES TRAÍA CONSIGO LA OBTENCldN DE UNA SERIE IE IENEFICIOS 
QUE AYUDABAN AL DESENVOLVIMIENTO DE LA NACJdN AZTECA, SE IMP~ 

NÍA IA LOS VENCIDOS LA ENTREGA DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS. 
MANTAS• JOYAS, PENACHOS DE PLUMAS PRECIOSAS, POLVO DE ORO ETC, 

SEG~N (HAPMAN• CITADO POR ROMERO VARGAS. LA GUERRA
ENTRE LOS AZTECAS FUt UNA MANERA DE EMPLEAR LA FUERZA DE TRA
BAJO DANDOLE POR ESTE CONDUCTO UNA SALIDA, 

OTRO MOTIVO DE LA GUERRA ENTRE LOS POBLADORES DEL -
VALLE, PROCEDfA CUANDO UNO DE LOS PUEBLOS SUIYUGADOS SE IN -
SURRECCIONAIA Y SE NEGAIAN A PAGAR EL TRllUTO DEllDO. ASIMI! 
ftO LA GUERRA SE DESATAIA CUANDO UNO DE LOS POCHTECAI O COMER
CIANTES HAlfA SIDO ASALTADO O MUERTOl TAHlliN LA MUERTE DE -
LOS EMBAJADORES ENVIADOS A ALGUNA DE LAS CIUDADES CONFEDERA -
DAS CAUSABA LA GUERRA. 



SE HA CIEfDO 
HECHO DE QUE UN PUEBLO 
DE LA CONFEDERACIC"9 

!ll 
QUE ER~ TAM&l(N MOTIVO DE LA GUERRA El 
SE IU!GARA A C.OMERCIAR COPI LAS CIUDADES 

(QftO HA8ÍAJllOS ftENCIONADO LOS TRIBUS FUERON SIEMPRE
El POLO lATENl"E DE LA DISPUTA, AS( COMO El COMERCIO; YA QUE -
LA TOTALIDAD ~E ESTOS, EJERCIDCS EN CONTRA CE 
CIDOS ERA LA BASE ECO~ÓMICA DE TENOCHTITLAN. 
OTRAS POBLACIONES OUE FORIU.RON POSTERIORMENTE 
ZA, 

LOS PUEBLOS VE! 
Ase COHO DE LAS 
LA TRIPLE ALIA\! 

EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ESA SUJECIÓN TRIBUTARJA
IMPLJCABA LA ACCIÓll YIOLE~TA Y EL CONTROL POLÍTICO DIRECTO, 

DE LO ANTERIOR, SAHAG~N COMENTA: HABIENDO PACIFICA
DO LA PROVINCIA LUf'50 LOS SEAORES D[L CAMPO REPART(~~.LOS TRJ.. 
BUTOS A LOS QUE H~•'~ SIDO CONQUISTADos ••• v El TRIBUT.0 ERA PE 
LO QUE EN AQUELLA PAOYllNCIA SE CRIABA· Y SE HAC(A, Y LUEGO E
LEGÍA~ GOBERNADORES Y OFICIALES QUE PRESIDIESEN EN AQUELLA 
PROVINCIA, NO DE LOS NATURALES DE ELLA. SINO DE LOS QUE LA HA 
BIAN 1 CONQUISTADOº, (SAHAEUN (: 8 P 317J. 

0~RO lltPOltTANTE llOTIYO PARA LA GUERRA FU( LA POSE -
SIÓN Y TENE~CIA DE LAS TIERR~S, COMO SUCEDIÓ EN INNUMERABLES
ENFRENTAMIENTQS (V&A. EL DE XOCHIMILCO), SIENDO ltACAELEL EL 
INSTRUÍDO PARA LA IEPARTICIÓH DE LAS MISMAS o 

Es PAOIAILE OUE EXISTIERAN ADENAS UNA SERIE DE ASPEC 
TOS DE LA VIDA COTIDIANA Y DE LA CONYl'l.ENCIA EhTRE LOS POBLA
DORES DEL VALLE DE ANAHUAC PARA INICIAR LA GUERRA, PUESTO QUE 
LAS CONDICIONES DE VIDA ENTRE ELLOS NO SIEMPRE FUERON PRÓSPE
RAS SINO SUFRIERON CONDICION~S DE MISERIA Y CARESTfA QUE DE -
BIERON HAIER DESPEITADO LOS IMPULSOS DE LA GUERRA CON LA ESP{ 
AANZA DE LA CONQUISTA Y DE LOS TRIBUTOS. 

(OADYUIADO AL ASPECTO MÍTICO Y RELIGIOSO DE LA GUE
RRA ESTA PRESENTd ADENA:s OTIO: •coNSTITUfA UN MEDIO DE CON -
QUISTA PARA LAS CIUDADES l"PERIALISTAS Y A ESTE FIN SE LA RE
YESTfA DE NOCIONES JUlfDJCAS PARA JUSTIFICARLAS. LA DOCTRINA
FINAL DE LAS TRES c:uDADES ALIADAS DE "tx1co. TEXCOCO y lLACQ 
PAN DESCANSABA EN UNA DOILE PADPENSldN SEUDOHISTÓRICA: SE A -



FIRMABA QUE LAS TRES DINASTÍAS SUCEDÍAN POll DERECHO A LA 
LOS TOLTECAS QUE HABÍAN DOMINADO TODO El. CENTRO DE rltx1co1 
OTRA PARTE GRACIAS AL LINAJE DE TEXCOCO QUE DESCENDÍA DE 
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DE -

POR 
LOS 

CONQUISTADORES (HICHl"ECAS LAS TRES DINASTfAS "ENCJONADAS TE
NÍAN UNA ESPECIE DE DERECHO SOBRE TODO El PAfs.• (8Q) 

•TAHBilN SE AD"JTfAN OTROS CASOS BELLlo fL SOBERANO
QUE REUN(A A SU CONSEJO PARA HACERLE TO"AR LA DECISIÓN FINAL, 
DEBfA EXPONER LAS RAZONES QUE LE PARECÍAN SUFICIENTES PARA -
JUSTIFICAR UNA EXPEDICIÓN. AL RESPECTO -"OTOLINÍA DICE-: SI -
ERA POR HABER "UERTO "ERCADERES RESPONDf ANLE QUE TENÍAN RAZÓN 
Y JUSTA CAUSA. QUERIENDO SENTIR QUE LA "ERCADURÍA Y EL CONTR~ 
TO SON DE LEY NATURAL• Y LO MISMO - EL HOSPEDAJE V EL BUEN -
TRATAMIENTO DE LOS HUlSPEDES Y A LOS QUE ESTOS QUEBRANTABAN -
ERAN LfCITO DARLES GUERRA: EMPERO SI ERA PORQUE HABÍAN "UERTO 
A UN HENSAJERO O UNA ftUCOR CAUSA. DICIENDOLE UNA Y DOS V TRES
VECES QUE NO HICIESES GUERRA y DECl~NLE: ¿PoRout HAS DE H~CER 
GUERRA?, V CO"O QUIEN DICE QUE NO ERA JUSTO TfTULO NI CAUSA -
SUFICIENTE PARA DAR GUERRA. HAS SÍPIJCHAS VECES LOS AYUNTABA V 
LES PREGUNTABA. ENTONCES POR JNPORTUNACIÓN Y ACATA"IENTO DE
SU SEAOR RESPONDÍAN QUE HICIERE GUERRA Y SI AS( LO DESEABA,•( 
81), 

EL CONSEJO QUE DETERMINABA LA GUERRA TENf A A SUPO -
NER DE "OTOLINfA UNA ESPECIE DE VETO PARA LAS DECISIONES DEL
SOBERANO, LAS CUALES PODfAN SER APLICADAS POI ESTE dLTIMO IM
PUGNANDO POR SU PROPIA "AJESTAD EL VETO QUE SE LE INTERPON(A. 

(ONTINdA CO"ENTANDO SOUSTELLE QUE A JUZGAR POR LAS 
~ÓNICAS MEXICANAS. ALGUNOS CONFLICTOS ESTALLABAN POR RAZONES 
POLÍTICAS, ES DECIR PORQUE UNA CIUDAD TE"fA A OTRA Y SE DECl
DfA A HACER UNA GUERRA PREVENTIVA: •LAS GENTES DE AZCAPOZALCO 
DECLARARON LA GUERRA A TENOCHTITL~N A LA ltAAANA SIGUIENTE DEL 
DÍA EN QUE FUt ELECTO lzcoATL A CAUSA DEL ODIO DE QUE ESTABA
LLENO SU CORAZdN HACIA LOS MEXICANOS; SIN DUDA TE"fAN QUE EL
NUEYO SOBERANO HICIESE ENTRAR A SU TRIBU EN UNA CARRERA DE 
CONQUISTAS, Y RESOLVIERON ELl"INAR DE UNA VEZ POR TODAS LA A
"ENAZA EN POTENCIA y EXTER"INAR A LOS DE lltx1co•.cs2> 

POR LO GENERAL -CITA SOUSTELLE- EL CONFLICTO NO SE

(80) SOUSTELLE Jacques Opus cit. p 20:• 
(81) IDEM • p 205 
(82) IDEM • p 205-206/ Cita de Tezozomoc. 
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INICIBA INICJALHENTE, SINO DESPU~S DE LARGAS Y LABORIOSAS NE
GOCIACIONES. fN LA lPOCA EN QUE LA •TRIPLE ALIANZA• ESTABA -
EN LA CU"BRE DE SU PODERio, SE OBSERVABAN ESCRUPULOSAHENTE R~ 
GLAS COMPLEJAS ANTES DE EHPEAARSE EN UNA LUCHA, ANDRfS DE TA 
PJA DICE QUE LA NOCIÓN QUE SUSTENTA ESTAS GESTIONES EN QUE LA 
CIUDAD QUE SE TRATA DE INCORPORAR AL IHPERIO LE PERTENECE YA
SEGQN UN CIERTO CRfTERJO Y DERECHO NATURAL, Y SI ELLA RECONO
CE ESTE DERECHO Y ACEPTAr SiN VIOLENCIA INCLINARSE, E"TONCES -
YA NO SE VER~ OBLIGADA A PAGAR TRIBUTO: EL ESTADO HEXICANO SE 
CONTENTAR~ CON UN •neGALo• VOLUNTARIO y NI SIQUIERA MANDARÁ A 
UN FUNCIONARIO.PARA PERCIBIRLO, Tono ESTABA FUNDADO EN UN A -
CUERDO AMIGABLE, 

LAS CIUDADES DE LA TRIPLE ALIANZA TENfAN SUS RESPEf 
TIVOS EMISARIOS PARA CONCERTAR LAS ACCIONES DE LA GUERRA. LOS 
EMBAJADORES DE fENOCHTITLÁN LLAMADOS QuAUHOUAUHNOCHTZIN SE -
PRESENTABAN ANTE LAS AUTORIDADES DEL PUEBLO CONTRINCANTE. H~ 

CIENDOLES VER LAS CALAMIDADES QUE SE DERIVAR(AN DE UNA GUERRA 
Y PROPONIENDOLES COLOCAR UNA IMAGEN DE ffUITZILOPOCHTLI EN --
PLAN DE IGUALDAD CON EL SUPREMO DIOS LOCAL, DEJABAN LA CIU -
DAD Y CONCED(AN UN PLAZO DE VEINTE DfAS (UN HES NAHUATL) PARA 
LA RESPUESTA. DESPU~S DE TRANSCURRIDO EL PLAZO y SI LA CIU -
DAD REHUSABA A ACEPTAR LA SUPREfltAC(A IMPERIAL. SE PRESENTABAN 
LOS EMBAJADORES DE Texcoco. LOS AcHCACACTZIN. HACIENDO UN A -
PERCJBIMJENTO SIMILAR AL ANTERIOR Y CONCEDIENDO UN PLAZO NUE
VAMENTE DE VEINTE D/AS, SI TRANSCURRfA EL PERIODO SEAALADO Y 
NO HABfA RESPUESTA ASISTÍAN LOS ENVAJADORES DE TLACOPAN. PARA 
HACER UNA POSTRERA ADVERTENCIA DIRIGIENDOSE EN FORMA DIRECTA
A LOS GUERREROS DE LA CIUDAD; PARA FIJARLES UN NUEVO PLAZO DE 
VEINTE O(AS, PRECISANDO QUE SI PERSISTfAN EN SU NEGATIVA. LAS 
ARMAS IMPERIALES DEVASTARÍAN SUS PROVINCIAS Y LOS PRISIONEROS 
SERfAN SOMETIDOS A LA ESCLAVITUD. 

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL ~LTINO PLAZO LA CIUDAD Y EL 
IMPERIO SE ENCONTRABAN IPSO FACTO EN ESTADO DE GUERRA, 

BAJO LAS ANTERIORES CIRCUNSTANCIAS PODEMOS OBSERVAR 
LA EXISTENCIA DE UN TIEMPO DE GUERRA PREVIO QUE SE CONCEDIA -
POR PARTE DE LOS ESTADOS DE LA TRIPLE ALIANZA PARA EMPRENDER-
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LA GUERRA EN CONTRA DE LAS POBLACIONES VECINAS INSURECTAS. LO 
QUE SIGNIFICA PARA LOS OJOS DE NUESTRA CIYILIZACJdN El PREYA
LECIKIENTO DE UNA CLARA REGLAMENTACIÓN ·~\JdJOICA PARA LOS HQ
Vl"IENTOS ARMADOS. Los AZTECAS FUERON RESPETUOSOS DE LA GUE
RRA. EMPRENDIERON SEGÚN SU COSMOLOGÍA Y COSTU"BRE. •GUERRAS -
JUSTIFICADAS•; EL SISTEMA MILITAR BASADO EN UNA ESCALA DE AA~ 
GOS ASCENDENTE Y 1E HlRITOS Y PERFECCIONADO POR LAS INCLINACIQ 
NES MÍSTICAS QUE LOS SUSTENTABAN FUt TAKBltN Uft VERDADERO SI.§. 
TEHA DE DEFENSA DEL ORDEN SOCIAL Y LA SOBERANÍA. ASf COHO PA
RA LA CONQUISTA: LA MILICIA TENOCHCA FUl BASE Y SUSTENTO DE -
LA VIDA COTIDIANA ENTRE LOS AZTECAS Y LA CUL"INACIÓN DE SUS -
CONQUISTAS NO SE LLEVÓ A CABO EN FORMA ARBITRARIA SINO DEN7 
TRO DE UN SISTE"A DE NORMAS QUE PER"ITIEAA LA CONVIVENCIA y· -
LA NEGOCIACIÓN, AS( COMO LA SOLIDEZ DE PER"ANENCIA DEL ESTADO 
DE DERECHO QUE SE HABÍA CONSTITUfDo EN EL SENO DEL VALLE DE -
Pllx1co. los PERÍODOS DE PAZ ENTRE LOS POBLADORES DEL VALLE -
ESTUVO CONDICIONADO A LAS NEGOCIACIONES QUE SE HACÍAN CON LOS 
PUEBLOS QUE MANTENfAN LA SUPREMACIÁ,,,lA GUERRA AeNQUE EN AL
NOS MOMENTOS DE LA VIDA AZTECA FU( UN DEBER CÓSMICO EN El DE
SENVOLVIHJENTO DE LA CIVILIZACIÓN MEXICA, FU( UllA ALTERNATIVA 
DE OCUPACIÓN Y PROGRESO, AS( COMO DE SUSTENTO Y EXPANSIÓN, -
UNA FUENTE DE IHSU"OS PARA LA SUPERVIVENCIA, UN RECURSO JUSTL 
FICADO QUE AUXILIÓ AL DESARROLLO DE SU DEYíNla HISTÓRICO. UNA 
FOR"-' DE LUCHA QUE TRASCENDIÓ EL ESP(RITU PORQUE FU( "AS UNA
FORPfA DE VIVIR Y DE SENTIR. 

- LA XocHIYAOYOTL o •GuERRA FLORIDA•. 

Co"O CUL"INACIÓN DE SUS AftBICIONES DIVINAS LOS AZT,[ 
CAS ENSAYARON CO"O UN RE"EDO DE LA LUCHA SOSTENIDA POR LOS -
DIOSES, UNA GUERRA. CUYO OIJETIYO FUt ALIMENTAi CON LA SANGRE 
DE LOS CAUTIVOSEL,PLACER DE LA DIVINIDAD GUERRERA. 

•tA XDCHIYAOYOTL. ES LA GUERRA FLORID~. ES DECIR LA 
GUERRA SAGRADA LLEVADA A SU MÁXl"A EXPRESIÓN. Se ESTA~LECJÓ -



~ 
DURANTE EL REINADO DE "OCTEZUHA JHUtLCAHINA, QUE GOBERNÓ DE -
YEINTINUEVE

0

A TREINTA AROS HAS O HENOS A PARTIR DE 1438 O 14~ 
0",(83), 

LA GUERRA SAGRADA TUVO COMO BASE UN PACTO ENTRE LOS 

PUEBLOS DE LA TRIPLE ALIANZA PARA El J8ASTECIHIENTO DE REHE -
NES QUE SERÍAN SACRIFICADOS A LOS DIOSES, LAS FUENTES DE A -
BASTECIHIENTO FUERON LAS CIUDADES DE TLAXCALLA• HUEJOTZJNGO,
CHOLULA, ATLIXCO, TLILIUHQUJTEPEC Y TECOAC, 

•ft HECHO DE DISPONER DE UN LUGAR CERCANO AL CUAL -
SE POD(A IR EN SON DE GUERRA PARA OBTENER CAUTIVOS, TRAfA --
GRANDES VENTAJAS Y PERMITÍA PODER DISTINGUIRSE Y OBTENER AL -
TOS HONORES, A LA PAR DE ADIESTRAR A LOS JOVENES GUERREROS, -
fL PRINCIPAL OBJETIVO LO CONSTITUY6 SIEMPRE LA POSIBILIDAD DE 
CAPTURAR PRISIONEROS PARA OFRENDARLOS A LA DEIDAD•,(84) 

los PUEBLOS CONTRA QUIENES SEEJERC(A LA GUERRA FLO
RIDA QUEDARON DENOKINADOS COMO LOS ENEMIGOS DE CASA, SEGÚN -
ÜROZCO Y BERRA LOS coi.BATES SE CELEBRABAN CADA VEINTE .DfAS AL 
COMENZAR EL KES, FJJANDOSE PREVIAMENTE EL LUGAR Y FECHA DONDE 
DEBERÍA DARSE EL ENCUENTRO, 

0UJENES SUCUMBÍAN EN LA GUERRA ALCANZABAN AL PRIVI
LEGIO DE ENTRAR AL PARAÍSO DE LOS GUERREROS PUESTO QUE HABÍAN 
TENIDO LA GUERRA FLORIDA EN LA MUERTE, ES DECIR LA XocHJMI -
QUIZTLI DICHOSA Y BIENAVENTURADA COMO LO EXPRESA EL PADRE 0U
R~N. 

ESTA GUERRA QUE SE EXTENDIÓ DURANTE HUCHOS AROS FUt 
LA CAUSA DEL GRAN RENCOR DE ~os PUEBLOS VECINOS VICTIMADOS -
POR LOS AZTECAS PARA ELEVAR su SANGRE EN OFRENDA DEL Dios GUf 
RRERO. 

EL TEHIBLE ffUJTZILOPOCHTLJ, SEAOR DE LA LUZ. ENCE -
GUECIÓ CON LAS TINIEBLAS DE LA HUERTE DE QUIENES SUCUHllERON
POR tL, 

(Bl) CANSECO VINCOURT. Opus cit. p 101 
184) IDEM. p. lOJ. 
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6.- LA NOBLEZA RELIGIOSA, 

A) LAS CLASES SACERDOTALES, 

LA UNIDAD DE L1\S TRADICIONES AZTECAS, DE SU ESPÍRI
TU DE LUCHA, DE SUS INSTITUCIONES Y SU f~, FU~ LA RELJGldN Y 
LA HAGJA, *EL PRINCIPIO DE UNIDAD POR LA RELIGIÓN SJGNIFJC~ -
QUE El HOMBRE HA ENCONTRADO UN CENTRO EN Sf MISHO Y Q~E CONC! 
BE AL UNIVERSO A PARTIR DE ESE CENTRO, ES DECIR QUE LA ESEN -
CIA DE TODO SISTEMA RELIGIOSO RESIDE EN LA REVELACIÓN DE UN -
ALHA JNDIVIC•UAL ESTRECHAMENTE UNIDA AL ALMA CÓSMICA: SE TRATA 

EN UNA PALABRA DE LA DIVINIZACIÓN DEL HOMBRE*, (85) 

LA RELIGIÓN NAHUATL, ESTUVO BASADA FUNDAHENTALftENTE 
EN LOS.DIFERENTES HITOS A QueTZALCOATL y EN sus DEIDADES AU.~ 
TÓCTONAS, 

Pon EL HECHO DE LA PROFUNDA RELIGIOSIDAD AZTECA LA 
CLASE SACERDOTAL PASÓ A SER COMO EN OTRAS CIVILIZACIONES, DE
SIMPLES EJECUTORES DE LA NORMA Y COSTUMBRE RELIGIOSA A PARTÍ
CIPES DEL PROVECTO NACIONAL DE DESARROLLO EN LA POLÍTICA, LA 
ADMINISTRACJdN, LA EDUCACldN Y LA GUERRA. 

Los "ERECIMIENTOS SACERDQTALES PROVENÍAN DE LA SAN
GRE· ERA COMO AFIRMABA SAH~&dN POR HERENCIA, AUNQUE TA"Bl~N -
PODÍAN ADQUIRIRSE POR LA EDUC~CldN, LA CUAL SE INICIABA DESDE 
TEHPRANA EDAD. •roDO JOVEN PILLI. TENÍA DESDE su INFANCIA o -
PORTUNIDAO DE CONOCER DE CERCA LA ORDEN SACERDOTAL, PUESTO 
QUE SE EDUCABAN EN UN CALMECAC, HONÁSTERJO-COLEGIO, COMPAR -
TIENDO LA VIDA y IA AUSTERIDAD DE LOS SACERDOTES. Los HIJOS DE 
LOS COMERCIANTES PODfAN IGUALMENTE SER ADMITIDOS EN EL (ALME
CAC• PERO SOLO A TfTULO• POI DECIRLO AS(, DE SUPERNUMERARIOS, 
SEGÚN EXPRESA fORQUEMADA. PARECÍA PUES QUE EL SACERDOCIO SOLO 
ESTABA AEIERTO A LOS MIE"IROS DE LA CLASE DIRIGENTE O A DURAS 
PENAS A LOS DE LA CLASE DE LOS COMERCIANTES, Y SIN EMBARGO SA 
HAGÚN INSISTE EN QUE LOS SACERDOTES MAS VENERADOS PROVENÍAN: 

el México 
canas No. 

(85) SEJOURNE Laurette "Pensamiento y reli9ión en -
anti9uo•. Fondo ~e Cultura Económica/Lecturas Mexi-
30 Héxico, D.F. 1~84 p 63 
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A VECES DE LAS FAMILIAS HAS HUMILDES, Es PUlS NECESARIO ADHI 
TIA QUE UN MACEHUALLJ, PODfA, SI LO DESEABA. HACERSE ACEPTAR
COMO NOVICIOJ ES POSIBLE QUE DE NANIFESTARSE DISPOSICtdN EX -
CEPCIONALES PARA EL SACERDOCIO EN UN JOVEN DEL COLEGIO DE BA
RRIO sus MAESTROS PUDIERAN TRANSFERIRLO AL CALHECAc·.css> 

Los GRADOS SACERDOTALES ERAN DIVERSOS. YA QUE QUIE
NES DIRIGÍAN SU VIDA SACERDOTAL A LA DIRECCIÓN DE UNA IGLESIA 
DE BARRIO ERAN DENOMINADOS •QUACUILLJ•, Y Ol•IENES ASCENDfAN A 

ESCAROS SUPERIORES EN EL ESCALAFÓN SACERDOTAL RECIBÍAN El TI
TULO DE: TLENAHACAC'.' 

ªEN LA cdSPJDE DE LA IGLESIA REINABAN CONJUNTAMENTE
DOS GRANDES SACERDOTES CON P09ERES IGUALES: EL QuETZALCOATL
TOTEC- lLAHACAZOUI (SERPIENTE DE PLU"AS, SACERDOTE DE NUESTRO 
SEROR) Y EL QuETZALCOATL TLALOC TLA"ACAZQUI (SERPIENTE DE PL~ 
"AS SACERDOTE DE TLALOC) El PRl"ER ESTABA ENCARGADO DEL CULTO 
DE HUITZILOPOCHTLI y EL SEGUNDO DEL CULTO DE TLALOC. Así eº"º 
ESAS DOS DIVINIDADES DOMINABAN JUNTAS EL GRAN TEOCALLI. SUS -
DOS DIGNATARIOS SEAOREABAN LA JERARQUÍA RELIGIOSA,• (87) 

SUBORDINADOS A ESTOS DOS GRANDES SACERDOTES NU"ERO
SOS PRELADOS ERAN RESPONSABLES DE VARIAS ACTIVIDADES RELIGIO
SAS, EL "AS l"PORTANTE DE ELLOS ERA UNA ESPECIE DE SECRETA -
RJO GENERAL.DE LA IGLESIA QUE LLEVABA EL TÍTULO DE "EXICALT -
TEOHUATZIN (EL VENERABLE TZIN) flEXICANO R~SPONSABLE DE LOS -
DIOSES. QUE HABfA SIDO ESCOGIDO POR LOS DOS QuETZALCOATL y T~ 
NÍA A ~U CARGO OTROS SACERDOTES 9'ENOS IMPORTANTES. fSTE SA -
CERDOTE POSE{A UNA ALTA INVESTIDURA RELIGIOSA V UN GRAN PODER 
DE DETERMINACIÓN EN EL AMBIENTE POLÍJICO DE LA GRAN CIUDAD, -
YA QUE EN OCASIONES FUNCIONABA CORO CONSEJERO DIRECTO DEL lL! 
TOANI: APOYANDO EN ESTA FUNCIÓN Al SACERDOTE CJHUACOATlo EL -
"EXICATL TEOHUATZIN SE ATAVIABA: •coN su CHALEQUJLLO. ~u SA -
HUMADOR Y SU TALEGA. CON ESTO VENERABA AL DIOS Y GUARDABA SU 
OFICJQ, fRA CONSITUfDO COMO PADRE OEL.CALMECAC. ERA COMO EL • 
REY DE LOS SACERDOTES DE TODAS PARTES, TAMlltN LE llAN A EN•· 
TREGAR LOS HIJOS PARA QUE LOS EDUCARA. LOS FOR1'ARA CON DISCU! 
SOS. PARA QUE VIVIERAN BIEN. SI ACASO LLEGABAN A SER GOIERNA! 

(86} SOUSTELLE Jacques. OPUS cit. p 64 
(87} IDEM. P• 65 
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TES O PERSONAS DE IMPORTANCIA O GUÍAS ENCARGADOS DE ALGO, To
DO ESTO ERA OFICIO DEL SACERDOTE MEXICANO Y TAMBllN DABA ORDt 
NES EN LOS TEMPLOS POR TODAS PARTES. 1ND1CABA LO QUE DEBÍAN -
DI; HACER LOS SACERDOTES, Y SI TAL VEZ ALGUNO COMETÍA UNA "IM.NS 
GRESIÓN. ENTENDÍA EN ESTO TAMBl~N EL SACERDOTE D~ M~x1co•,(gg) 

Sus ATRIBUCIONES COMPAEND(AN IGUALMENTE LA DISCIPLJ. 
NA DEL CUERPO SACERDOTAL Y LA DIRECCIÓN DEL (ALMECACo LE AYU
DABAN POR UNA PARTE El HUITZRAHUAC TEOHUATZJN, QUE SE ENCARGA_ 
BA EN ESPECIAL DE LOS RITUALES .. y EL TEPAN TeoHUATZIN1 A QJIEN 

INCUMBÍAN LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN, 

EL NÚMERO DE SACERDOTES FU~ QUIZ~ EN PROPORCIÓN DE 
LOS QUE HABITARON EL TEMPLO MAYOR EN M~XICO-TENOCHTITL~N, AL
GUNOS HISTORIADORES DICEN QUE FUERON HASTA CINCO MIL; (LAVIJg_ 
RO DESMIENTE ESTA CIFRA Y DISPONE QUE FUERON UNICAHENTE CUA -
TROCIENTOS; AUNQUE A ESTA CIFRA SERÍA PRECISO AUMENTAR A LOS
SACEADOTES QUE ESTABAN Al CUIDADO DE LOS TEMPLOS EN TODO EL -
IMPERIO. 

Et SUKO SACERDOCIO SE CONFERÍA POR ELECCtdN; PERO -
ES DESCONOCIDO EL NÚMERO EXACTO DE ELECTORES, 

Los GRANDES SACERDOTES VESTÍAN CON T~NICAS GRABADAS 
CUN SUCESOS MITOLdGICOS y •soBRE ELLA UN ROQUETE BLANCO y SO
BRE TODO UNA CAPA GRANDE: EH L.' CABEZA UN PENACHO UE PLUMAS -
VERDES PRIMOROSAMENTE ENTRETEJIDAS CON ALGUNAS IMAGENCILLAS -
DE SUS DIOSESJ FENDÍANLE DE LA ESPALDA UNA GRAN BOLA DE ALGO
DdN Y OTRA DEL BRAZO~, (89) 

CONTINUANDO CON LA JERARQUÍA DE LAS CLASES SACEAl)(l
TALES EN IMPORTANCIA SE ENCU~NTAAN LOS VICARIOS MAS CEACANOS
DEL "EXICATL TEOHUATZIN• QUIElllES ERAN LOS SUPERIORES DEL SEM.! 
NARIO Y AYUDABA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA IGLE 
SIAo POR LA VARIADA >.51GNACJÓll DE CARGOS RELIGIOSOS Y LA -
NJLTIPLE ESCALA JER,RQUICA; HAl:EROS A CONTINUACIÓN UN ENLISTA 
DO DE LOS SACERDOTES (fEOPIXQUES). PRINCIPALES QUE COMPONfllt
LA ESTRUCTURA RELIGIOSA ENTRE LOS ANTIGUOS MEXICANOS: 

l.- EL fLAQUIMILOLlECUHTLI: CUIDADOR DE LOS DIJE -
TOS SAGRADOS• EL MOBILIARIO Y LAS PROPIEDADES DEL TEMPLO, fRA 

tBB) LEON PORTILLA M~;uel opus cit. p 495. 
(89) CLAVIJERO FRA~c:sco JAVIER. opus Cit. 166 



UNA ESPECIE DE TESORERO, 98 

2,- EL ÜMETOCHTZIN: SACERDOTE OUE DIRIGÍA A LOS SA
CERDOTES ENCARGADOS DE VENERAR A LOS DIOSES DEL PULQUE Y LA -
EMBRIAGUEZ, Y COMPOSITOR DE LOS HIMNOS PARA LAS FIESTAS: 

3.- EL IZCOZAUHQUI TZONMOLCO TEOHUA: ENCARGADO DE -
SUMINISTRAR LERA AL TEMPLO DEL DIOS DEL FUEGO, 

q,- EL PoCHTLAN TEOHUA YIACATECUHTLI: ORGANIZADOR -
DE LAS FIESTAS DE LOS COMERCIANTES, 

5,- EL EPCOAOUACUILTZIN: #VENERADOR DEL TEMPLO DE -
LA LI UVIA, SERPIENTE DE N4CAR, ERA EL QUE DISPOt•ÍA LO REFERE!i 
A LOS CANTOS, SE LE DECÍA A EL PARA QUE LO PRESENTARA, DIERA
ORDENES A LOS CANTORES llE MODO QUE FUERAN A CANTAR A SU CASA, 
CUANDO ALGUIEN COMPONÍA SUS CANTOS EL DABA SUS FALLOS ACERCA
OE ELLOS,• (9Q) 

6.- EL TECUACUILLI: MAESTRO DE CEREMONIAS, 
7,- EL TLAPIXCALTZIN: KAESTRO DE CAPILLA EN LAS 1 -

GLESIAS DE BARRIO, TAMBltN DENOMINADO EL CONSERVADOR, QUIEN -
TAHBlt'N TENÍA CUIDADO DE LOS CANTOS A l.OS DIOSES, DE TODOS 
LOS CANTOS DIVINOS. ERA TAMBltN EL PREGONERO DE LA IGLESIA Y 
TODO LO HACÍA CANTANDO, 

8.- EL XoCHIPILLI. ENCARGADO DEL TEMPLO ACTIPAC. 

e) LA JERARQUÍA RELIGIOSA Y SU PARTICIPACldN 
EN LA VIDA PÚBLICA Y EN EL ESTADO 

AZTECA, 

LA JERARQU(A SACERDOTAL QUE RESPOND(A EN UN PAIMER
MOMENTO A MOTIVOS DEL O~DEN PURAMENTE RELIGIOSO, TUYO ASIMIS
MO IMPLICACIUNES JURÍDICAS QUE DE ACUERDO A SU PARTICIPACldN
LA HACÍAN TOMAR CONCURSO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, 

TAMBltN LOGRd INTERVENIR EN ASUNTOS COMO LA GUERRA, 
EL COMERCIO, LA EDUCACldN Y LA JUSTICIA. 

(90) LEON PORTILLA Miguel. Opus cit. p 496 
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uAL FUNDARSE TENOCHTITLÁN, DESPU~S DE CONTRIBUIR TQ 

DOS A LA EDIFICACIÓN DEL TEHPLO. ATL TENOCH~ DISTRIBUYÓ A -
LOS DIOSES ENTRE LAS CATORCE PARCIALIDADES, LAS QUE SIN DUDA
ALGUNA EDIFICARON CADA CUAL TEHPLOS MENORES. LOS CUALES DEBI[ 
RON HABER SIDO ATENDIDO POR SACERDOTES DE LA HISHA PARCIALI -
DAD. TENIENDO DE ACUERDO CON SUS COSTUkBRES. UN SACERDOTE H&
YOR PARA CADA UNO DE LOS Dioses y DESPU~S POR EFECTO DE LA A~ 
CJÓN CENTRALIZADORA DE LA AOHJNISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LA -
RELIGIÓN, SE ESTABLECIÓ DENTRO DE ESTA DIVISIÓN TERRITORIAL.
LA DIVISIÓN GEOGRÁFICA DE CUATRO CUARTELES DE VEINTE BARRIOS. 
LOS QUE SEGÚN DICEN LOS CRONISTAS TENÍAN CADA CUAL A SU VEZ -
SU (APULCQ, TEMPLO DF BARRIO, (N LAS AFUERAS DE LA CIUDAD Y 
EN LAS ORILLAS DEL LAGO, TEN(AN DISEMINADOS OTROS TEHPLOS Y Q 
RATORIOS AYAUHCALCOS Y CASAS SACERDOTALES, DEDICADAS A CIER -
TAS DEVOCIONES PARTICULARES•, (91) 

Los SACERDOTES HUJZNAHUATL y TECPANTEOHUATZIN, QUE 
DEPEND(AN DEL MEXICATL TEOHUATZIN, SE ENCARGABAN DE RESOLVER
LOS ASUNTOS ADHINISTRATIVOS DE CARACTER RELIGIOSO DE fENOCHT! 
TLÁNo 

SOBRE ESTOS ESTABAN LOS DOS SUMOS SACERDOTES DE LA 
VENERACIÓN DE QuETZALCOATL Y FINALMENTE EN LA ESCALA DE JERAft 
QU(AS, SOBRE ESOS EL (JHUACOATL• SACERDOTE DE LA LUNA Y A LA 
VEZ REPRESENTANTE DEL SACERDOCIO ANTE EL CONSEJO SUPREHO DEL 
TLATOCAN, 

EL SACERDOCIO, JUGÓ UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL 
f1lx ICO Ar~T 1 GUO. Los SACERDOTES QUE DETENTABAN EL PODER. DETE!! 
TARON A LA vez. UNA SERIE DE ATRIBUCIONES QUE LES PERHIT(A I!! 
FILTF:ARSE EN LA VIDA PllBLICA DE TENOCHTITLÁN, 

Qu1zÁ El SACERDOTE SUPREMO LO HAYA SIDO El CIHUA -
COATL. NO TANTO POR SU JERARQU(A RELIGIOSA SINO POR LAS FUN -
CIONES QUE DE El EMANABAN, FUNCIONES ADMINISTRATIVAS• MILITA
RES, CIVILES V RELIGIOSAS, EN LA VIDA PRÁCTICA. El (IHUACOAn. 
TUVO EN SUS MANOS LA ADMINISTRACIÓN DE TENOt.HTITL,N• ESTO, -
SIN MENOSCABO DE L.,s ATRIBUCIONES DEL TLATOANI. SUPREMO seNOR 
V QUE TAHBJtN TENÍAN ENTRE SUS ATRIBUCIONES EL SACERDOCIO, VA 
QUE POR LO GENERAL LO ERA, 

(911 ROMERO VARG~S ITURBIDE Ignacio opus c!t, p 283 



ESTA ESTRUCTURA DE PODER SACERDOTAL, CONT~IBUYO J~ 
REFORZAR LA l~TERVENCION DE LAS CLASES RELIGIOSAS EN LA TOHA -
DE DECISIONES DE LA VID~ PUBLICA EN TENOCHTITLAN, LA PARTICIP~ 
CION FUE HULTIPLE, DESDE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL CONSE
JO SUPREMO, HASTA ASESORIAS DEL TLATO,\NI QUE LO AYUDABAN Ek SU 
TOHA DE DECISIONES: ASIMISMO TUVIERON ELEVADA INGERENCIA ADMI
NISTRATIVA COMO LA IHPARTICION DE JUSTICIA. EL CONTROL DEL CO
MERCIO Y LAS TARIFAS, LA GUERRA Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES -
DEL CIUDADANO COMUN, 

111.- BREVE ESTUDIO SOBRE LAS CLASES SOCIALES. 

LA SOCIEDAD• QUE ES~EL CONJUNTO DE HOMBRES EN UNA -
CONVIVENCIA COMUN. ADQUIERE PERFECCIONAMIENTO POR EL DEVENIR -
HISTORICO DE UNA COMUNIDAD. Los AZTECAS CONSERVARON su IDENT! 
DAD SOCIAL PRJHJGENIA1HASTA LOS ÜLTIMOS DIAS ANTES DE LA CON -
QUISTA, LA FORMA COMO LLEGARON SOCIALMENTE ORGANIZADOS HASTA
EL VALLE!•DE MEXIC01 EN SU YA CITADA PEREGRINACION, FUE CASI LA 
HISHA QUE CONSERVARON HASTA SUS ULTIMOS DIAS, A EXCEPCION DE -
LA JNST~UMENTACION CIVIL QUE SE FUE EJERCIENDO CON EL AVANCE Y 
EL ESTABLECIMIENTO DE LOS BARRIOS. LO QUE TRAJO CONSIGO LA COM 
SOLIDACION DE LAS ESTRUCTURAS DEL PODER Y LA DELIMITACION DE -
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS, 

LO QUE SI ES CLARO. ES QUE DESDE EL INICIO DE SU PE~ 
REGRINACION EXISTlcfLA DIFERENCIA ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNA~ 
DOS, LO QUE FACILITO' QUE LAS TRIBUS EMIGRANTES PROCEDENTES DE 
AZTLÁN, QUE PROBABLEMENTE CONVIVIERON INTERNAMENTE EN UN SIST~ 
KA TOTiMICO QUE YA HEMOS CUESTl~NADO, SE UNIFICARON CON UN GO
BIERNO COM~N. YA QUE HASTA ANTES DE SU ESTABLECIMIENTO NO SE -
TUVO NOTICIA DE UN IMPERIO COMÜN, 

EN EL TRANSCURSO DE ESTA INVESTIGACJdN HEMOS DILUC! 
DADO ACERCA DE LA FORMACldN POLfTJCA DE LOS AZTECAS Y HEMOS A
PROVECHADO LA NARRACldN HISTdRICA PARA PLANTER EL SJSTEPIA ese~ 
LONADO DE DIFERENCIAS SOCIALES. QUE ES LO QUE TfPICAMENTE CA -
RACTERIZA A LA SOCIEDAD "EXICA: Y HASTA AHORA TENEMOS CONOCI -
MIENTO DE LAS CLASES SOCIALES QUE TUVIERON ACCESO AL PODER Y A 
LA MANIPULACIÓN. ES DECIR• LOS DE ALGÜN "'lDD'GOBERNANTES, AHO~A 
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NOS CORRESPONDE. APROVECHANDO EL DESCENLACE DE ESTA OPINION 
CONTINUAR CON QUIENES EN SU CONOüCIÓN VE PUEBLO, FUERON LOS 
GOBERNADOS, LAS CLASES QUE RESPONOIE~ON AL HANDATO Y ·A LA 2 
BEDIENCIA, SIN QUE SU PRESENCIA DEJARA Ó~ SIGNIFICAR UN PUM 
TO DE APOYO Y DJNAHISHO PARA LA CO~FIGÓ.~ACIÓN GENERAL DEL -
ESTADO MEXJCA, 

l.- LOS COMERCIANTES. 

LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DE UNA GRAN PARTE DE LOS 
POBLADORES DE LA CIUDAD MEXJCA. Y DE LOS REINOS SUBORDINA -
DOS CONTIGUOS A ESTA Y OUE SIGNIFICÓ EL ESTABLECIHJENTO DE 
UNA NUEVA CLASE• IHPORTAfjff POR SUS FUNCIONES DJNlHICAS. PO 

DEROSA POR LA NATURALEZA DE SU EJERCICIO Y PRIVILEGIADA EN -

CIERTO MODO POR SU ACTIVIDAD LUCRATIVA. FUE LA ACTIVIDAD DEL 

(OHERCIO, •LJNA HULTITUDDE MEXICANOS SE OCUPABA EN EL CO"EA
CIO. YA SEA DE HANERA OCASIONAL. YA SEA PERHANENTE•.(92) 

[STA CLASE SOCIAL# QUE DETENTABA LA COMPRA VENTA -
Y DISTRIBUCIÓN DE LA MERCANCÍA Y ENSERES DESTINADOS AL LU -
CRO se LE DENOMINABA LOS POCHTECAS. ALGUNOS TRATADISTAS A
FIRHAN QUE ESTA DENOMINACIÓN NO SE PUEDE ATRIBUIR A UNA CL~ 
SE SOCIAL DEFINIDA,(ENTIENDASE ESTO COHO UNA CLASE SOCIAL -
ESCALONADA Y JERARQUIZADA EN EL UNIVERSO POLITICO GENERAL -
DEL ESTADO MEXICANO), YA QUE SE ARGUMENTA QUE LOS PocHTECAS 
ERAN EXCLUSIVAMENTE LOS COMERCIANTES QUE PERTENECIAN A LAS 
PODEROSAS O'iGANJZACJOONES QUE TENIAH LA CARGA Y EL HONOPO -
LID DEL COMERCIO EXTERIOR.(~OUSTELLE. Bo~HH. CANSECo), ESTA 
ASEVERACION RESIDE EN LA FUNCJON DE LAS GRANDES ORGANIZACl2 
NES QUE SE DEDICABAN AL COMERCIO EXTERIOR Y LAS CUALES ESTA 
DAN UBICADAS EN EL BARRIO DE POCHTLAN DE DONDE PROVIENE EL 
NOMBRE QUE SE LES ASIGNA. ERAN SIETE BARRIOS DONDE TENÍAN 
RESIDENCIA LOS CONSEJOS QUE DELIBERABAN SOBRE EL COMERCIO Y 
A CADA UNO DE ESTOS BARHIOS (INCLUIDO EL POCHTLAN)LE CORRES 
POND(A UN PETATL O ASIENTO EN EL TRIBUNAL DE LOS CO"ERCIAN
TES, Los QUE AFIRMAN QUE LOS PoCHTECAS ERAN UNA CLASE so --

(92) soustelle.-Opus cit. p. 70 
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CIAL DEFINIDA (0ROZCO Y BERRA, RIVA PALACIO. SAHhGUN. CLAVI 
JERO) ARGU"ENTAN ASIHISHO QUE ERAN UNA CLASE SUHAHENTE LIG! 
DA A LA CLASE GUERRERA. DE DONDE TIENE sus ORIGENES EL ca -
HERCIO ENTRE LOS AZTECAS• 

SIN DUDA LOS ANTECEDENTES HAS REMOTOS DE QUE TENE -
MCS NOTICIA SOBRE EL ARTE DE TRAFICAR o PocHTECAYOTL. PRO'•

VIENEN DEL INTERCAMBIO EJERCIDO ENTRE LOS AZTECAS V LOS TLA 
TELOLCAS, EL CUAL TUVOCCl'D OBJETO ENCONTRAR Y PRODUCIR LOS 
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LA SUBSISTENCIA DE LAS TRIBUS, 

lo QUE EJERCIÓ El COMERCIO EN ESE ENTONCES FUE El !; 
NJHO DE LA SUBSISTENCIA YA QUE AMBOS POBLADORES SE ENCONTR! 
SAN UBICADOS EN ISLETAS, DONDE LA ESCASES ALIMENTICIA PROP! 
CIABA LA BUSQUEDA EXTERNA, ESTA IMPRESIONES SE HAN PLASMA~ 
DO CON SINGULAR VIVEZA EN LOS CODICES MATRITENSE Y MENDOCI 
flO, DONDE EXISTE UNA AMPLIA SECCIÓN DEDICADA A LA ECONOMÍA-
11 LOS AZTECAS. POSTERIORMENTE PUBLICADA UNA INTERSANTE PA
LIOGRAF IA Y VERSIÓN CASTELLANA POR DNo ANGEL "A, 6ARIBAY, 

EL ORIGEN JNTERCAHBIARIO DEL COftERCIO ENTRE LOSAZT~ 
CAS• SE PROLONGÓ, COMO UNA COSTU"BRE POSTERIORMENTE: YA QUE 
llTO FUE LA FUENTE DE INSUMOS V RIQUEZAS PARA LOS PDBLADQ·
•rs. ASI COHO UN MOTIVO PNIA LA EXPANSIÓN y EL DOMINIO, 

EL COHERCIO SE EXTENDIÓ DESDE EL VALLE CENTRAL HAS
TA LAS COSTAS DEL GOLFO DE "tx1co y DEL OctANO PAC(FICO: -
VEND(AN LOS PRODUCTOS DE "tx1co: TELAS. MANTAS DE PIEL DE -
CONEJO.VESTIDOS DE LUJO. JOYAS DE oao. OREJERAS DE OBSIDIANA 
V COBRE, CUCHILLOS, TINTURA DE COCHINILLA, HIERBAS MEDICIN! 
LIS• ETCo SE PROVE(AN, ASIMISMO, DE ARTÍCULOS COMO EL (HAk 
C"IHUTL, JADE VERDE, ESMERALDAS• CARACOLES MARINOS, CONCHAS 
DI TORTUGA PARA PREPARAR ELCACAO. PIELES DE JAGUAR, AMBAR -
ne. 

CONJUNTAMENTE AL COMERCIO, CRECJd , EN VIRTUD DE -
LAS CONQUISTAS EJERCIDAS. ELTRIBUTO. ESTO PERMITID .. A LOS A! 
f!CAS CRECER COMERCIALMENTE, VA QUE RECIBÍAN COMO TRIBUTO -
IU,TERIA PRIMA V LA VEND(AN MANUFACTURADA, PARA TENER UNA 
IDEA DE LO ANTERIOR ES NECESARIO MENCIONAR QUE RECIBIAN Al ! 
~O POR CONCEPTO DE TRIBUTOS CERCA DE 4000 TONELADAS DE FA! 
JOL Y (HfAN Y 6000 DE MAfz, ASI COMO 160Q FARDOS DE ALGÓN v-
200 DISCOS DE ORO. TAMBl~N RECIBÍAN CEQCA DE 103.000 CARGA.S 
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DE MANTAS AL AílD LO QUE llACE APROXIMADAMENTE 2.079.000 UNI
DADES AL ARO. CANTIDAD MENOR PERO TAMBl~N CONSIDERABLE FUE
EL TRIBUTO DE MANTAS DE HENEQUÉN, TAMBJEN RECIB(AN ARMAS 
POR CONCEPTO DE 1550 AL ARO YCASI 15Q00DJVERSOS TIPOS DE JQ 
VAS ANUALES, 

EN TAL VIRTUD. SE OBLIGA A PENSAR QUE QUIENES EJER
CÍAN ESTE INTERCAMBIO Y EL LUCRO DE LOS PRODUCTOS MANUFACTY 
RADOS GOZABAN DE AMPLIAS PRESTACIONES Y PODER. TAL FUt EL Q 
RIGEN DEL ASCENSO SOCIAL DE LA CLASE DE LOS COMERCIANTES. 
Y PROBABLEMEflTE CO!"tO SE MENCIONÓ EN PÁRRAFOS ANTERIORES. SU 

IMÁGEN APARENTE DE GUERREROS. SE LAS DJÓ. SUS HAZARAS LI
BRADAS EN LOS CAMINOS DE MtXICO POR DEFENDER SU MEACANCf A E 
IMPONER SUCOMERCIO EN LAS ZONAS PERIFÉRICAS DEL VALLE DE f1{ 
XICO, LAS CONQUISTAS DE LOS COMERCIANTES AZTECAS FUERON -
POR EL COMERCIO Y EL DOMINIO MERCANTE YPOR ASPIRACIONES PO· 
LÍTICAS PARA OBTENER EL RECONOCIHIENTO SUPERIOR QUE LOS SI
TUADA EN UNA SITUACIÓN DE PRIVILEGIO, AUNQUE CONSIDERO, CUE 
ES FALSO QUE LOS POCHTECAS FUERAN GUERREROS. YA QUE ANTE T~ 
DO ERAN COMERCIANTES. 

SU/ASCENSO FU! EVIDENTE EN LOS CIRCULOS SOCIALES DE 
LA VIDA PtlBLICA TENOCHCA YA QUE SUS HIJOS TENIAN DERECHO A 
INGRESAR AL (ALHECAC CON LOS HIJOS DE LOS DIGNATARIOS. AsJ
"IS"O DURANTE El MES DE OFRENDAS A HUITZILOPDCHTLI LOS ca -
f1ERCIANTES PODÍA SACRrlFICAR AL GRAN DIOS ESCLAVOS COMPRADOS 
y COLOCAR A su Dios PARTICULAR EN El f11SMO ALTAR. Los COME[ 
CINATES ENTRE LOS AZTECAS REPRESENTAN El PRINCIPIO DE LA 
FORTUNA PERSONAL CONTRA El DE LAS VENTAJAS AJENAS. LA RIQU~ 
ZA CONTRA EL PRESTIGIO, EL tUJO CONTRA LA AIJSTEltll»Do 

2,- LOS ARTESANOS. 

OTRA CLASE SOCIAL, OUE QUIZÁ DEBA ENTENDERSE COHO !!. 
NA SITUACldN SOCIAL DE LOS POBLADORES DE LA.CIUDAD PERO QUE 
FU! AMPLIAMENTE DETECTABLE Y REPRESENTATIVA Y CUYAS CARACT~ 
RÍSTICAS VARIABAN DE LOS DEf1~S POBLADORES FU! CONSTITUfDA -
POR LOS ARTESANOS. 

ESTOS AUNQIJE LA HISTORIA Y LA CRÓHICA LOS TRATA SO-
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MERAMENTE• FUERON LOS MANUFACTUREROS EN PEQUERJ. Y GRAN ESC~ 

LA DEL COMERCIO, ASISTIERON CON SU TRABAJO, A LAS D~HAS Y A 
LOS GUERREROS, ASf COMO A lOS FUNCIONARIOS Y OIGf,ATARIOS D_t 

SARROLLANDO ENTRE LA VIDA DE LOS AZTECAS UN ESTILO DE VIOA
QUE LOS CARACTERIZÓ ENTRE LOS DEMÁS POBLADORES DEL VALLE DE 
ANAHUAC • 

DENTRO DE NUESTRO ESTUDIO' HISTÓRICO, HEHOS CONSE!!_ 
VADO EL PROPÓSITO DE IR NARRANDO AL TIEMPO DE IR JERARQUJ -
ZANDO LA SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LOS POBLADORES, [N 
ESTA TÓNICA, NUEST~O INTER(S AHORA SE APUNTALA EN LA INHE -
DIATA CtASE SOCIAL EN ORDEN DESCENDENTE, LA CUAL. FUE CONSi 
DERADA UNA CLASE JNHEDIATAHENTE INFERIOR A LOS PocHTECAS. -
POR SU HODUS VIVENDI Y SU ACCESO A LA DEMA~S SOCIEDAD AZTECA 

ASÍ COHO POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA DE TENOCH
TITLÁN, 

EN LA CRÓNICA HISTÓRICA ENCONTRAMOS UNA EXHAUSTIVA 
PERO AMBIGUA DESCRIPCIÓN DE LOS DIVERSOS GRUPOS ARTESANALES 
QUE EXISTIERON EN LA CIUDAD, SAHAG~N NOS PROPORCfONA UNA-
ENNUHERACIÓN QUE A CONTINUACIÓN VAHOS A TRATAR EN FORHA BR€, 
VE, CON El FIN DE EVITAR LA REPETIVIDAD, 

EN LA HAGNÍFICA OBRA DE SAHAGUN, HISTORIA GENERAL tt 

DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPA~A. HACE DEL CONOCIMIENTO AL -
LECTO~. QUE LOS OFICIOS QUE PREVALECIERON EN LA CIUDAD AZT[ 
CA FUERON HUCHOS Y DIVERSOS. ENTRE LOS QUE SE CUENTAN LOS -
SASTRES• CARPINTEROS. CANTEROS. HILADORES. TEJEDORES, OLLE
ROS, MERCADERES. TE~EDORAS DE LABORES. COSTURERAS, LAPIDA -
RJOS, PLATEROS DE ORO, OFICJALES DE PLUHAo ZAPATEROS, HACE
DORES DE CESTOS, 

OTRA DE LAS ACTIVIDADES IMPORTANTES DESARROLLADAS -
POR LOS ORFEBRES, FUt LA PEDRERÍA, EL TRABAJO Y MANUFACTUR!, 
CIÓN DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS QUE INCLUÍA EL TALLADO, LA -
FUNDICION YEL PULIDO, A ESTA ACTIVIDAD SE LE CONOCIÓ EN 
TIEMPOS DE QuETZALCOATL COHO •Tot. TECAYOTL,. PORQUE SU APREND! 
ZAJE Y DESTREZA PROVENÍA DE LOS TOLTECAS, ESTE ÓLTIMO TfT~ 
LO SE TRASLADÓ POSTERIORMENTE HASTA LOS AZTECAS,. SIENDO LOS A!! 
TESANOS PRIVILEGIADOS LOS OUE LO PORTABAN. ESTE Fut EL ~Nr
co 11TULO NOBJLJAqro DE LOS ARTESANOS. 
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EXISTIERON. ASIHISHO, DIVERSOS TIPOS DE ARTESANOS -

QUE SE DISTINGUIAN POR SU ORIGEN O SU DESTREZA Y CDNOCIHIE! 
TO EH DETERl11NADA RAMA DE LAS ARTESANÍAS. Los TEOCUITLAHUA
QUE. QUE SIEMPRE'.. TUVIERON UN AIRE EXTRANJERO EN LA C_IUOAD -

POR SER PROVENIENTES DE LA COSTA. AS( COMO LOS ANTIGUOS PO
BLADORES DEL VALLE DE AHANTL~N, 

EL ARTESAlllO SE CONSIDERO' UNA CLASE SOCIAL POR ENCI
MA DE LA PLEBE. Y SIN TENER DERECHOS PREDOHINAN"íES EN LA Y! 

DA POL(TJCA DE TENOCHTITL~N. GOZARON DE LA TRANQUILIDAD DE
SU OFICIO Y DEL BENEPL~CITO DE SU 03RA• LA CUAL FU~ Y SIGUE 
SIENDO ADMIRADA. ESTA CLASE TUVO EN LA COMPLEJA SOCIEDAD -
HEXJCA UN LUGAR QUE le CORRESPONDIÓ V LE CllNVJNO. FUERON -
UNA CLASE ESTÁTICA DEDICADA AL CULTO DE LA BELLEZA Y (L TA-. 
LENTO, 

3,- LOS ftACEHUALTJN O LA PLEBE. UNA CLASE INFERIOR. 

PERTENECEN A UNA CLASE INFERIOR EN NUESTRA ESCALA -
DE JERARQUÍAS SOCIALES, POR TANTO LA TRATAMOS HASTA ESTE -
PUNTO DE LA INVESTIGACldN, YA QUE SU POSICldN CORRESPONDE A 
ESTE ORDEN DESCENDENTE. Los •pLEBEYos•. POR AS( LLAMARLOS7 
LA HASA O EL COHUN DE LA POBLACIÓN, SE LES CONOCIÓ EN EL A~ 
TIGUO HUNDO COHO "ACEHUALTIN EN PLURAL O "ACEHUALL1•, 

ESTA JERAAQU(A EXCLUYE A LOS ESCLAVOS, YA QUE LOS -
QUE AHORA TRATAMOS SI ERAN CONSIDERADOS COHO CIUDADANOS ME
XICAS, EN UNA INMENSA CIUDAD DONDE EXIST(AN UNA GRAN CANT! 
DAD DE DIGNATARIOS Y PRIVILEGIADOS, TAMBltN ENCONTRAMOS A -
UNA HAYOR(A INMENSA CON CIUDADANOS CON PLENOS DERECHOS DEL
BAAAIO Y LA CIUDAD, PERO IGUALMENTE SOHETIDOS A DEBERES DE 
LOS CUALES NO POD(AN EXIMIRSE, 

• HACEHUALOt Trabajar para hacer méritos. de donde
se deriva Macehuahtli que significa "acto para hacer mérito 
Aunque también se ha cretdo que esta acepci6n significaba -
gente y aun mas se le hü dado un sentido peyorativo, ya que 
se consideraba q~e el indio común ignoraba las buenas cos -
tumbres. Esto proviene de los siguiente: Macehuatratoa: •ua 
hlar de mnrln r~~':l.co• y M.:icchualt!c que quic:-.: Jl.!cir '.''1,".""';'· 
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fL ~ACEHUALLI. CIUDADANO coMaN. ERA HIEKBRO DE UN -

(ALPULLll GOZABA DE UNA PARCELA Y DE UNA CASAi SU TRABAJO -
FUt GENERALMENTE AGR(COLA Y DE EL SUBSISTÍA, ERA UN "°DO HQ 
NESTO DE VIVIR. AUNQUE SU SITUACIÓN EN OCASIONES FUERA PAE
CAR IA Y CONDICIONADA A LA COSECHA, ESTA CLASE DE GENTE TUVO 
POSIBILIDADES DE ASCENDER A OTRAS CLASES SOCIALES. ENR.llCIÓN 
DE su CAPACIDAD E INTELIGENCIA PERSONAL. Esro PODÍA SER EN 

.EL RA"O DE LA CARRERA MILITAR. DEL COMERCIO V DEL SACERDO -
CID EN RARAS OCASIONES. 

Su MODO DE ORGANIZACldN. QUE EN PRINCIPIO FUt TRI -
BAL CUANDO LA PEREGRINACIÓN Y LOS PRIMEROS AAOS DE ASENTA-
MJENTO EN TENOCHTITLÁN. SE CONVIERTE EN U~A COKUNIDAD CIVIL 
DE CONVIVENCIA V ENTRA A FORMAR PARTE EN DERECHOS Y OBLIGA
CIONES DE LA POTESTAD DEL ESTADO AZTECA, 

SU FORHA INTERNA DE CONVIVENCIA RADICd EN LA FAMI -
LIA Y EN EL TRABAJO, SU CATEGORÍA SOCIAL ES LA DE UW CIUDA
DANO, 

AL RESPECTO, CAIE SERALAR QUE DENTRO DE ESTA CLASE
SOC IAL, EXISTJd UNA SUSCLASE, LA DE LOS CAMPESINOS SIN TIE
RRA CONOCIDOS COHO lLAILMAITL (•MANO DE TIERRA•) Y SU OFJ -
CIO ERA LA LABRANZA AGlfCOLA DE TIERRA AJENA A CAMBIO DE -
UNA PAGA, FUERON LOS OBREROS DE LA TIERRA, LOS .JOINALEROS
DE OTROS, SU PRIVILEGIO ES SUPERIOR AL DE LOS ESCLAVOS O -
lLACOHTLI Y SU MODO DE VIDA ESTABA CONDICIONADO A LA TIERRA 
DE TRABAJO, EN ELLA VIVEN Y SE ALIMENTAN DE LA PAGA QUE RE
CIBEN, QUE EN OCASIONES CONSISTE EN AGUA, LERA Y COMIDA, C! 
RECEN DEL MISMO DERECHO DUE, LAS OTRAS CLASES SOCIALES, DEL 
DERECHO DE LA CIUDADANfA, PERO TAMBltN ESTAN EXIMIDOS DE -
SUS OBLIGACIONES, AUNQUE JUDICIALMENTE ESTABAN COLOCADOS B! 
JO LA JURISDJCCION DEL SOIEIANO AZTECA, EN LAS CAUSAS CIVI
LES Y CRIMINALES, 

Los ftACEHUALLI y TLAILPfAITL SIGUEN SIENDO HOftlRES -
LllAES, OCUPADOS DE LA TIERRA Y LA FAMILIA EN QUIENES EN -
CUENTRAN UNA BASE DE SU SOIERANfA COMUNITARIA Y DE CONVIVE! 
CIA, 
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1.- EL CALPULLI. UN MODO DE CONVIVENCIA Y GOBIERNO. 

Nos HEMOS RESERVADO EL ESTUDIO DE ESTE INTERESANTE
TE"A HASTA ESTE AVANZADO HOHENTO DE NUESTRA INVESTIAGACIÓN. 
YA QUE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE TENOCHTITL~N. LA PRO
PIEDAD DE LA TIERRA· LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, LA ESTAATIFl
CACIÓfl SOCIAL Y OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS -
AZTECAS, COMO LA RELIGIÓN V LA EDUCACIÓN. TIENEN SU BASE C~ 
HUNJTAAIA Y DE CONVIVENCIA EN EL (ALPULLI, 

EL (ALPULLI ((ASA GRANDE/(ALPULLI O (HINANCALLJ, 
QUE ES TODO EN UNO, QUE QUIERE DECIR WARRIO DE GENTE CONOC! 
DA O LINAJE ANTIGUO, QUE TIENE DE HUY ANTIGUO SUS TIERRAS Y 
TlRHINOS CONOCIDOS ~UE SON DE AQUELLA CEPA O BARRIO O LINA
JE:• ZURITA), A NUESTRO JUICIO ES UNA SUBDIVISIÓN DE LA CIº 
DAD AZTECA# ENTENDIDA ESTA PALABRA EN EL SENTIDO DE.POLIS.# 
O DISTRITO CONFEDERADO AL PODER ESTATAL. ERA UNA UNIDAD O -
DELEGACldN EN LA ORGANIZAtldN SOCIAL DE LOS HEXICA. QUE CO
MO TAL REFLEJABA LA CONSTITUCldN POLfTtCAM JURIDICA# ECONd
MICA DEL TODO DE QUE FORMABA PARTE INTEGRANTE# ES DECIR DE 
LA SOCIEDAD AZTECA. 

AL PRINCIPIO ESTUVO INTEGRADO POR UNA O VARIAS FAM! 
LIAS FUNDADORAS QUE PARTICIPABAN DE CREENCIAS COMUNES Y V! 
V{AN AL AMPARO DE LOS MISMOS DIOSES TUTELARES. PARTICIPANDO 
TAMlltM DE INTERESES COMUNES. Su POTESTAD JUDICIAL FUt AUT~ 
NOMA E INDEPENDIENTE, TENIENDO UNA AUTORIDAD INTERNA QUE Y! 
GILAIA LOS ACTOS DE LA COMUNIDAD, 

fSTO Dld PAUTA PARA-QUE ALGUNOS HISTORIADORES COMO
ES EL CASO DE "R• 8ANDELIER Y lEMIS "CAGAN. AFIRMARAN QUE -
EL SISTEMA POLITICO Df LOS AZTECAS. DESCANSABA SOBRE El CA~ 
PULLI• EL CUAL CONSIDERARON SIEMPRE AUTdNOMO, DOTADO DE 60-
llERNO PROPIO Y DE UNA ORGANIZAttdN DEMOCR,TICA, LAS AUTOR! 
DADES DEL CALPULLI -COMENTAN- ERAN N·:MIRADAS Y REMOVIDAS L! 
IREMENTE POR LOS VECINOS DEL MIS"°• le OTORGAN ASIMISMO CA
LIDAD DE CLAN Y UNA ORGANIZACtdN MUY RdSTICA BASADA EN LAS
RELACIONES GENTILICIAS DE SUS OCUPANTES. 

Es PERTINENTE ANOTAR QUE AUNQUE ESTUVIERON BASADAs
LAS RELACIONES DE SUS HABITANTES EN EL PARENTESCO. POR TE -
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NER EL (ALPULLI UN ORIGEN GENTILICIO, SU DEPENDENCIA SOCIAL 
DE LA GRAN CIUDAD y DEL GOBIERNO CENTRAL se TORNÓ DE UNA -
CONVIVENCIA RdSTJCA COllUNITARIA A UNA DEPENDENCIA LEGÍTIHA
"ENTE POLÍTICA CON EL EsrAoo. 

EL GOBIERNO DEL (ALPULLI ESTUVO TUTELADO ORIGINAL·
MENTE POR UN CONSEJO PRESIDIDO POR UN Juez MAYOR A QUIEN SE 
LE LLAMÓ (ALPULLEC O (HJNANCALLEC, EL CUAL ERA NOMBRADO POR 
ELECCJdN DE ACURDO A SUS CUALIDADES Y ATRIBUTOS PERSONALES, 
DeefA SER ESCOGIDO ENTRE LOS PRINCIPALES DEL CALPULLJ. EN -
TRE LA CLASE PRIVILEGIADA, ADEH~S, EL CARGO ERA VITALICIO E 
INDIRECTAMENTE HEREDITARIO, YA QUE A SU MUERTE ELEGÍAN A SU 
HIJO SI SE LE CONSIDERABA APTO Y SOLAMENTE QUE NO TUVIERA -
PARIENTES SE NOMBRABA A UN EXTRARO. CZURITA>. 

EL CALPULLEC O CHINANCALLEC ERA EL ENCARGADO DE VE
LAR POR LA DISTRIBUCldN EQUITATIVA DE LAS TIERRAS: NO"BRABA 
A LOS CALPJXQUI V DEFENDÍA SJE"PRE QUE ERA NECESARIO A LOS
OTROS "'E"BROS DEL CALPULLJ, 

EL ERROR DE LOS CITADOS HISTORIADORES PROBABLE"ENTE 
ESTUVO EN UNA INADECUADA INTERPRETACIÓN DE LA CRÓNICA, VA-
QUE ZURITA (LA FUENTE DE "A' BANDELIER) AL REFERIRSE A LOs
BARRIOS. OUIZ~ SE REFIRIÓ A LOS SEADRIOS QUE FORMABAN PARTE 
DE "lxrco V NO AL CAL~ULLI PROPIAMENTE. LA DEPENDENCIA POL1 
TICA v·JuRfDICA DEL (ALPULLI SE COMPRUEBA Eh LAS ANTERIORES 
EXPOSICIONES QUE HENOS HECHO, VA QUE HE"OS MANIFESTADO GUE
EN LA CIUDAD DE ftlXICO LA JUSTICIA ESTABA ADMINISTRADA POR
UN TRIBUNAL COLEGIADO COMPUESTO DE TRES JUECES, EL fLACATE
CATL• QUE ERA EL PRESIDENTE; EL CUAUHNDCHTLI V EL TLAILO -
TLAC. TODOS ELLOS PERTENECIENTES AL fLATOCAN• EL CUAL TENfA 
JURISDJCCldN CIVIL V CRIMINAL SOBRE TODOS LOS CIUDADANOS DE 
TENOCHTITL~N. ASIMISMO LOS TRIBUNALES JUDICIALES DE ft(XICO 
TENÍAN TRIBUNALES PROVINCIALES. LOS CUALES ERAN DE PRIMERA
INSTANCIA PARA LOS ASUNTOS DEL CALPULLI V DE LOS SEIORIOS, 

EL CALPULLI SE MANTUVO SIEMPRE -EN SU DESARROLLO I!! 
TERNO- CONO El PRINCIPIO DE LA UNIDAD RELIGIOSAI AUNQUE LA
DJYJSfdN TERRITORIAL MARCd LA PAUTA PARA LA CONVIVENCIA CON 

LAS DEMÁS CILIMidfs,TooA LA TIERRA ASEGURA l~TLIXOCHITL. ESTA
BA OCUPADA POR LOS CALPULLIS. •No HABfA TIERRA BALDfA•v LAS 
FORMAS DE EXTENDER SU INFLUENCIA ERAN LOS fNLACES MATRIMO-
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NIALES. LAS ALIANZAS Y PACTOS DE PAZ O DE GUERRA. AS( COHO-
LA COIMIUISTA. 

CONTINUANDO CON SU FORHA DE GOBIERNO. CABE SERALAR
QUE LA AUTORIDAD ESTABA ESTRUCTURADA DE ACUERDO A LA DJVI -
SJÓN GRUPAL QUE EXISTÍA DENTRO DEL CALPULLJ, QUE ERA UNA Dl 
VISldN DE CLASES: LA DE LOS PJLLI• HIEHBROS DEL LINAJE ANT! 
GUQ, DESCENDIENTES DE LAS FAMILIAS FUNDADORAS Y ffUEHUEPILLI 
RESIDEllTES EN EL (ALPULLlo Et DOMINIO POLÍTICO ERA EJERCIDO 
POR LOS PJLLJS. POSEEDORES Y ADHINISTRADORES DE LA TIERRA. 
Et ORIGEN Y NACIMIENTO ERAN INDISPENSABLES PARA LA ELECCIÓN 
DE UN FJNCJONARJO, DEBÍA POR LO TANTO SER Pllll ORIGINARJO
DEL LUGAR Y LA EIECCIÓN DE UN FUNCIONARIO DEBÍA VERIFICARSE 
POR LO T~NTO EN El SITIO DONDE APOSENTABA Sii PODER EL (ALPM 
LLlo 

UNA VEZ DESIGNADO EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL
(ALPlN..LI. EL JUEZ "AVOR DEL CONSEJO COMO YA LO HCMOS MENCl2 
NADO CU. ANTE•IORIDAD, SOLO POR MUERTE O INDIGNIDAD PODÍA -
DAR TillllNO A SU ENCARGO. 

[L CONSEJO DEL (ALPULLI ERA EL ORGANO DE MAYOR ING{ 
RENCIA EN LAS DECISIONES SOBRE SUS MIEMBROS, AUNQUE TAMBJtN 
EXJSTIE•ON PARA REGULAR ACCIONES DE OTRO ORDEN OTRAS INSTl
TUClottES INTERNAS, COMO UNA ASAMBLEA fXTRAORDINARJA.FORKADA 
Pott TODOS LOSMl9'8ROS VARONES DEL LINAJE PJLLI RESIDENTES -
EN El LUGAR Y ESTOS TENÍAN E~TRE OTRAS DE SUS ATRIBUCIONES 
Y CUANDO LO PEDÍA LA GRAVEDAD DEL ASUNTO, CONOCER DE LOS A
SUNTOS DE LA GUERRA, EPIDEMIAS, HAMBRE, OESTITUCJdN Y MUER
TE DE ALGUN JEFE O FUNCIONARIO PRINCIPAL, Y GENERALMENTE P! 
AA HACEI EL NUMIRAMIENTO DE ~UECES LOCALES Y MIEMIROS DEL -
CONSEJO 0.DINARIO, 

EL CONSEJO PRINCIPAL DEL CALPULLJ, DEL QUE NOS HE -
MOS IEFEllDO. CON SUS GOBERNANTES (ALPULLEC-TECUHTLJ. TENÍA 
ENTRE OTRAS FACULTADES LAS SIGUIENTES: 

J.- REPARTIR LAS TIERRAS CADA ARO, 
2,- Aot.tNISTRAR LOS INTERESES DEL (ALPULLI DISTRIB!! 

YENDO LA CARGA DE TRABAJO EN ATENCJdN A LAS CIRCUNSTANCIAS
DE LAS FAMILIAS. 

3,- ASIGNAR FAENAS Y COMISIONES. 
~.- DETERMINAR LOS IMPUESTOS LOCALES Y EL HODO DE -
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DE RECAUDAR LOS TRIBUTOS COMUNES O GENERALES DEL (STADO. 

UNA DE LAS MAS IHPORTANTES FUNCIONES FUE LA DEL Rg 
PARTO DE LA TIERRA, YA QUE COHO HEMOS MENCIONADO, LA AGRI -
CULTURA FUt LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DE LOS MJEHBROS DEL
(ALPULLl 1 TODO HIEHBRO ACTIVO TENÍA DERECHO A CNA PARCELA,
p,QPOACJONADA DE ACUERDO A sus NECESIDADES, MISMA QUE oerr
NÍA POR SORTEO Y ERAN LEGALIZADAS EN LAS PINTURAS QUE PAIA
TAL EFECTO ELABORABAN LOS fLACUILQS, DICHO TERRENO SE Coal 
SIDERABA UN PATRIMONIO PERSONAL. ESTA PARCELA GENERALMENT•
SE UTILIZABA PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO, YA QUE HABITUAL-~ 
MENTE LA .MILPA. o PARCELA DE SIEMBRA se ENCONTRABA EN OTRO 
LUGAR. Los PRODUCTOS DE LA SIEMBRA ERAN PERSONALES, CON -
EXEPCJdN DE LOS QUE ESTABAN DESTINADOS AL PAGO DE IMPUESTOS 
Y TRIBUTOS, 

(ADA (ALPULLI TEN(A UN PETLACALCQ, EL CUAL ERA UN
ALftACEN COM~N DONDE SE RESGUARDABA EL FRUTO DE LAS TIERRAS
CO"UNALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS, Al. E! 
CARGADO DE ESTE LUGAR SE LE LLAMABA PETLACALCATL Y ESTABA -
CO"ISIOS.•~·O PARA LLEVAR UN REGISTRO y CONTABILIDAD "'"uc10-
SA DE LAS SALIDAS Y ENTRADAS DE LA MERCANC(A, 

Los TERRENOS COMUNES DE LABOR. ALTEPETLALLJ. POR -
RAZÓN DE LOS TRIBUTOS Y BENEFICIOS ERAN DIVIDIDOS EN VARIAS 
CATEGORJAS: 

- PJLLALLI: Que ERAN LAS TIERRAS CULTIVADAS A BENE 
FICIO-·DE LOS 'SEAORES PRIVILEGIADOS HABITANTES DEL CALPULLJ-
0 DEL ESTADO MEXICA, 

- fLATOCATLAlll: E~AN TIERRAS CUYOS Pl\ODUCTOS SE -
DESTINABAN A LOS GASTOS DEL ESTADO Y SE PONÍAN A DISPOSI -
CldN DEL (JHUACOATL Y DEL TLATOCAN O CONSEJO SUPREMO, A TA! 
YES DE LOS CALPIXQUES o RECAUDADORES y VIGILANTES DEL EsTA
oo. A~~( NOS ENCONTRAMOS EN PRESENCIA DE LA CLARA INTERVE! 
CldN DEL ESTADO EN SUS CALPULLIS, LOS CUALES ADEMAS DE LA -
DEPENDENCIA CIVIL Y JURISDICCIONAL, TUVIERON HACIA EL ESTA
DO DEPENDENCIA EcoNO"ICA POR LOS TRIBUTOS# LA AGRICULTURA.Y 
EL RECAUDO,, 

- TEOTLALPAN: Ttt:RAA DE Oros. DEDICADA A CUBRIR -
LOS GASTOS DEL CULTO Y EL SOSTENIMIENTO DE LOS SACERDOTESo 
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- MILCHIHALLI: TIERRAS DEL ESTADO O CACOLOMILLI. Of 

PICADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE LA GUERRA Y EL MANTENIMIENTO 
DE LOS JEFES GUERREROS, 

- YADTLALLJ: TIERRAS DEL ENEMIGO, De LAS QUE IXTLJ
XDCHITL DICE: •ERAN GANADAS POR LA GUERRA• DE ESTAS, LO HAS 
PRINCIPAL PERTENEC(A A LAS TRES CABEZAS DEL IMPERIO Y LO D~ 
M~S QUE RESTAD~ SE DABA Y REPARTIA A LOS SERORES Y NATUAA~
LES QUE H!.B(AN AYUDADO t:ON 5¡1 PERSONA Y VASALLOS A LA CON -

QUISTA DE LOS TALES PUEBLOS GANADOS POR LA GUERRA•. 

EL CONJUNTO DE CASAS. TEMPLOS, ALHAClN. PALACIOS,-
TIERRAS D~ LABOR Y CULTIVO. MANANTIALES Y BOSQUES EN HANOS
DEL COMPLEJO GRUPO POBLAC 1 ONAL DEL (ALPULL 1, FORMABAN PAR.TE 

DE SU PATRIMONIO, 

LA ECONOMÍA DOMlSTICA DEL (ALPULLJ, AL EXPLOTAR --
CIERTOS RECURSOS NATURALES. CON EL 'DESENVOLVIMIENTO DE LA -
CIUDAD Y c~JN LA INDUSTRIA PERDIÓ SU HERMETIS"O NACIENDO LA
fCONOMÍA DEL INTERCAHBIO, TUTELADA POR LA DIRIGENCIA POCHT~ 
CA QUE SIN ARRAIGO DIRECTO E<'1I LAS TIERRAS Y CON TENDENCIA -
FRANCAMENTE ESTATATAL. ESTABLECIERON RELACIONES ECDNdMICAS
ENTRE LOS DIFERENTES CALPULLIS POR "EDIO DEL TRUEQUE. ,EN UN 
SISTEMA ROTATIVO DE MERCADOS. PARA AYUDA DEL ABASTECIMIENTO 
GENERAL Y DISTRIBUCldN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS E INDUS -
TRIALES, 

LAS FORMAS DE INTERCAMBIO COMERCIAL. COMO CAUSA Y f 
FECTO AL MIS"O TIEMPO DE LAS DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, SON -
CIERTAMENTE UNO DE LOS EST(MULOS DE LA COMPLEJIDAD SOCIAL.
RELATIVA A UN TIEMPO Y CIRCUNSTANCIA, PRUEBA DE ELLO SON 
LOS CAMBIOS SUSCITADOS EN TEÑDCHTITLÁN. 

PoR LO ANTERIOR PODEMOS CONCLUIR LO SIGUIENTE: 

l.- Que EL CALPULLI ERA AL PRINCIPIO UN CONJUNTO DE 
LINAJES Y GRUPOS DE FAftlLIAS GENERAL"ENTE PROVENIENTES DEL
PATRIAACADO, ES DECIR CONJUNTOS FAMILIARES PATRILINEALES, -
DANDO CABIDA POSTERIORMENTE A GRUPOS DE AMIGOS Y ALIADOS,-
PROPJETARIOS DE TIERRAS DE CULTIVO CíJN CARACTER COMUNAL. 

2,- Q,•_· EL (ALPULLI ERA UNA UNIDAD ECONÓMICA QUE CQ 
HO P::RSl•NA JURÍDICA• TENÍA DERECHOS SOBRE Lt. PROPIEDAD llEL-
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SUELO Y OBLIGACIÓN DE CUBRIR SUS TRIBUTOS CON REGLAS ESTABL~ 

CIDAS PARA LA PROPIEDAD Y EL USUFRUCTO DE LAS TIERRAS, 

3.- f.RA UNA UNIDAD SOCIAL CON DIVERSIDAD HACIA LOS -

OTROS CAt.PULLIS EN LO REFERENTE A ALGUNAS Df SllS COSTUMBRES,, 

q,- ERA UNA ENTIDAD ADHJNISTRATIVA INDEPENDIENTE EN
SllS FUNCIONES DE REGISTRO • DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS Y -
SUPERVISIÓN OE OBRAS COMUNALES. PERO DEPENDIENTE DEL ESTADO -
EN CUANTO A TfllBUCJONES POLÍTICAS Y JERÁRQUICAS, 

5,- ERA U~A S•.'B-AREA DE CULTURA .. EN CUANTO AL MANTE

NU1JENTO Y CREACIÓN DE SUS CUSTUHBRES ETNICAS EN RELACIÓN -

CON LA CEDE CENTRAL DONDE n:srD(A LA CULTURA AZTECA QUE ERA
El. CENTRO RELIGIOSO DI:: TeNOCHTITLÁN, 

6,- E~A UNA INSTITUCIÓN POL(TJCA CON R:PRESENTACIÓN
Dl:I GOBIERNO CENTRAL, Fl CUAL• TEN(A FUERTE INGERENCIA EH El 
CALPULLI V SU "~DO Df GOBIERNO, 

q,- LOS ESCLAVOS, UNA CLASE CON LI"ITACIONES Y PRI
VILEGIOS, 

AVANZANDO EN NUESTRO CO"ETIDO DE ESTRATJFICACldN SO
CIAL HEMOS LLEGADO HASTA El PUNTO INFERIOR DE LA ESCALA. HA! 
TA El LUGAR DONDE SE DESVANECEN Y HACEN VAGOS LOS PRIVJLE -
GIOS Y EMERGEN LAS DESVENTAJAS SOCIALES, 

No~ R:'FERIMOS A ESA CLASE SOCIAL A.LA QUE l•lS ESPAli.Q. 
LES DENOMINARON •fsCLAVos•.: LOS TLACOHTLI o TLATLACOHTLIN -
E .. PLURAL· (TL.,co: PliTAD. MEDIAN(A. ALGO QUE NO E'i GRANDE NI 
PEQUERO:· (ADJETIVO) Y EL TERMINO lll SUSTANTIVO), 

LA FIGURA DI-'. L.\ ESCLAVITUD ENTRE LOS MEXICANOS TUVO
CAAACTERISTJCAS PECULIARES Y A LA VEZ BENIGNASo No ES EL CA
SO DF LA ESCLAVITUD EN OTRAS NACIONES DONDE EL TRATO Al ES·
c:_.:.vo COMllN. FUE DESPIADADO y TIAA:NJCO. EN Pltx1co-TENOCHTJ-"": 
TL.(N. LA !:'SCLAVITUD .FUt UNA ESPECIE INDEFINIDA. NO GENERALI
ZADA NI UBICABLE E~4 UN TERRITORIO O ESPACIO: LA ESCLAVITUD -
EXISTIÓ EN L.\ MEDIDA DE SU REGUL.\RIZACIÓN CONSUETUDINARIA -
QUE LA PROSCRIB(A O PROPICIABA, 
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CNTRE LAS LEVES DE LA COSTUMBRE AZTECA QUE REGULA -

BAN LA FIGURA Y ENTRE LAS CAUSAS QUE LA PROPICIABAN SE EN--
CIJENTRAN LAS SIGUIENTES: 

1.- POR COACCIÓN DE DERECHO: Que IMPLICABA LAS c~u -
SAS DE PUNIDAD POR DELITOS O INFRACCIONES COMETID~S EN CCJN -
TRA DE UN TERCERO O DE LA COMUNIDAD, ENTRE ESTAS CAUSAS POD~ 
MOS ENNUHERAR LAS SIGUIENTES: 

A) POR HABER CíJHETIDO UN DELITO O CRIMEN: AUNQUE LA

JUSTICIA INDfGENA NO CONTEMPLABA LA PENA DE LA PRJYACIÓN DE 
LA LIBERTAD EN LARGOS PERÍODOS, LA ESCLAV!TUD VEN(A A SUSTI
TUIR ESTA PENA, P•lR EJEMPLO SI UN INDIO ROBABA EN UN TEMPLO 

O EN UN PALACIO, O C·N CASA PARTICULAR, PASABA A SER ESCLAVO

DEL TEMPLO• DEL DUERO O DEL PARTICULAR A MENOS QUE SE DEVOL
VIERA EL VALOR DE SU LATROCINIO• 

e) SE CASTIG~BA CON LA ESCLAVITUD AL RAPTOR DE UN N! 
Ao t'ARA VERDERLO A s1.1 VEZ COMO ESCLAVO, 

C) fAMBliN SE CASTIGABA A LOS QUE IHPED(AN QUE UN E! 
CLAVO SE REFUGIARA EN EL TEMPLO ftAYOR PARA OBTENER SU LIBER
TAD, EN ESTA OCASldN OPERABA UN INTERCAMBIO DE ESCLAVITUD Y
E1 QUE ERA LIBRE PERO HACIA EL l"PEDIMENTO AL ESCLAVO, ENTO!! 
CES ADQUJR(A ESTA CONDICldN Y EL ESCLAVO CONSEGU(A SU LIBER
TAD A CAMBIO, 

2,- OTRO DE LOS CASOS ES EL SIGUIENTE: EL HOMBRE L.1 
IRE QUE TOM~BA DE CONCUBINA A UWA MUJER ESCLAVA, SE VE(A EN
POSIBILIDADES DE SERLO SI ESTA MORÍA DE PARTO. 

~.- LAS DEUDAS DE JUEGO, AZAR O APUESTA, 

4,- LA VENTA DE SÍ MISMO O DE UN MIEMBRO DE LA FAMI
LIA EN ESTADOS DE EXTHEMA MISE•IA OBLIGANDOSE A SERVIA A Sl!
AMO Y A SUS HEREDEROS HASTA EN.TIEMPO EN QUE FUERA RESCATADO,, 
TRAÍA CONSIGO LA ESCLAVITUD EN QUIEN ERA ENTREGADO: 

5,- OTRA CAUSA DE LA ESCLAVITUD ERA POR PENA INFA -
MANTE, POR DESHONOR O INDIGNIDAD EN ALGUNO DE LOS ACTUS, 

6,- IAMltiN SE OITENfA LA ESCLAVITUD POR VOLUNTAD 
PAOPIAI ESTO ERA FRECUENTE ENTRE INDIVIDUOS PEREZOSOS O VA -
GOS O JUGADORES OE PELOTA O PATOLLI ARRUINADOS, A5Í COMO EN
TRE MUJERES DE LA VIDA PtlBLICA QUE HAB(AN DERROCHADO SUS JU
GRESOS, 
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7.- LA ULTIMA CAUSA ERA LA GUERRA. AUNQUE CABE Sl.'RA

LAA QUE GENERALHENTE LOS CAUTIVOS ERAN DESTINADOS Al SACRIFl 
c10. 

ENTRE ALGUNAS D~ LAS CIRCUNSTANCIAS BENIGNAS DE LA -
ESCLAVITUD PODEMOS SERALAI L~ SIGUIENTE: TENÍAN DERECHOS A -
UNA FAMILIA. RECIB(AN EN OCASIONES ALIMENTOS Y VESTIDO PARA
EL ESCLAVO Y SU FAMILIA. PODfAN OBTENER LA LIBERTAD POR RE-
SARCIA LOS DAROS CAUSADOS Y QUE FUERON ORIG~N DE LA ESCLAVI
TUD. 

t.L CARACTER DE e:oCLAVOS NO ERA PRIVATIVO DE UNA SOLA 

CLASE SOCIAL. LA ESCLAVITUD APARECE EN EL ANTIGUO MEXICO CO
MO UNA MODALIDAD ESPECIAL IMPUESTA A LA CONDICl~N SOCIAL O -
MEJOR DICHO A LA CAPACIDAD JURÍDICA DEL QUE ltlCURRf A EN ELLA. 
[N •:JERTA MANERA POD(A CONSIDERARASE COMO UNA ESPECIE DE SA1! 

CIÓN PRIMITIVA. 

tL ACTO POR EL CUAL SE RENUNCIABA A LA LIBERTAD EST! 
BA RODEADO DE UN CEREMONIAL QUE AL MISMO TIEMPO CONSTITU(A -
UNÁ GARANT(A, SE CELEBRABA EN PRESENCIA DE CUATRO TESTIGOS,
ANCIANOS Y HONORABLES, CON LA ASISTENCIA DE NUMEROSAS PERSO
NAS V OBSERVADORES, A SU VEZ LA VENTA DEL ESCLAVO ESTABA RO
DEADA DE NUMEROSAS RESTRICCIONES VA QUE SI L.' FORTUNA DEL -
MO MERMABA, ESTE NO LO POD(A VERDEA SINO ENVIARLO A CtlMER--
CIAR A TIERRAS LEJANAS, Soto PVDfA SER REVENDIDO UN ESCLAVO, 
POR SER PEREZOSO O VICIOSO, AUNQUE ANTES DE ESTO H~B(A DE -
SER AflONESTADO POR EL AMO TRES VECES, 

CUANDO THES AMOS SE HABfAN LIBERADO DE UN MISMO ES -
CLAVO, ESTE QUEDABA EN CONDICIÓN DE RECIBIR LOS MAS DUROS E]! 
CARMIENTOS. Af'ARTIR DE ENTONCES SE LE PODÍA VERDEA O COMPRAR 
PARA OFRECERLO EN SACRIFICIO, 

LOS ESCLAVOS O TL~COHTLI COMO NO TEN(AN LA CALIDAD -
DE CIUDADANOS, NO ESTABAN OBLIGADOS AL SERVICIO MILITAR. "J
AL PAGO DE IMPUESTOS. NI ERAN ALISTADOS PARA TRABAJOS COLEC
TIVOS. Nl DEBERES HACIA EL BARRIO O EL ESTADO, 

COMO LA ESCLAVITUD GENERALMENTE ESTABA CONDICJONADA
A UNA CONTAAPRESTACldN DE DtBITO U OBLIGACldN. LOS ESCLAVOS 
TENfAN LA O?ORTUNIDAD DE RESARCIRSE CON EL CUMPLIMIENTO DE -
SU FALTA, [NTRE ALGUNAS DE LAS FORMAS DE LIBERRARSE DE LA E! 
CLAVJ TUD SE ENCUENTRAN LAS S 1GU1 EtiTES: 
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1,- EL ESCALVO POR DEUDAS P~D(A RESCATARSE CON EL PA 

GO DE ELLAS. 
2,- EL ESCLAVO VOLUNTARIO POD(A OBTENER SU LIBERTAD

POR CO"PLACENCIA DEL AMO, 
3,- fL ESCLAVO QUE SE REFUGIABA EN EL TEMPLO TECPAN, 

POO(A OBTENER SU LIBERTAD, 

(OHD HEMOS OBSERVADO, ESTA FIGURA LLAMADA ESCLAVITUD 
A LA QUE PERTENECIERON HUCHOS DE LOS ANTIGUOS MEXICANOS, NO
ES UIA AUTENTICA FIGURA DE P~ROIDA TOTAL DE LOS D~RECHOS1JN
CLUSO SU FORMA JURÍDICA Y SOCIAL DISTA DE LA VERDADERA ESCL! 
VITUO CONTEMPLADA EN OTROS PUEBLOS. TORQUEHAOA EN SU EXTEN
SA OBRA SEAALA QUE A LOS E~CLAVOS (TLATLACCIHTJN), LES FALTAN 
HüCHAS CONDICIONES EN ESTA MATERIA PARA DENOMINARLOS E~ICLA -
VOS PROPIAMENTE, 

PoR TAL, HE ATREVO A PENSAR QUE EN EL ORDEN JURÍDICO 
E llSTITUCIONAL DE fENOCHTITL~N, LA FIGURA QUE HASTA AHORA -
ESTUDIAMOS VINO A SUBSANAR ALGUNAS LAGUNAS DEL ORDEN PENAL. 
YA QUE LA PENA INDIVIDUAL DE LA ESCLAVITUD DEBIÓ VALER COMO
U"A SANCIÓN, COMO UN ACTO PUNITIVO Y O~ CASTIGO PARA QUIENES 
BURLANDO LAS LEYES Y EL ORDEN SOCIAL, ATENTARA CONTRA LA PAZ 
Y EL BIENESTAR DE LA VIDA ECONÓMICA O COMUNITARIA DE UN TER
CEaO,DE LA COMUNIDAD O DEL ESTADO• 

IV.- CONDICIONES DE ASCENSO Y CONVIVENCIA. 

COMO HEMOS REVELADO CON ANTERIORIDAD, EL SISTEMA SO
CIAL DE TENOCHTITL~N, ESTUVO CONDICIONADO AL MiRJTO Y A LA -
LUCHA PARA LA OBTENCIÓN Dr. MEJORES ESCAROS EN LA COMUNIDAD. 
TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD TUVIERON LAS PUERTAS ABIE! 
TAS PARA UN MEJOR NIVEL Dr. VIDA, 

ENTRE LAS CONDICIONES QUE DETERMINARON tSTA POSlllL! 
DAD DE ASCENSO SE ENCUENTRAN.LAS SIGUIENTES: 
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TUAR LA DISTINCIÓN ENTIE LAS CLASES SOCJALES1 SABEMOS POR LA 
ABUNDANTE CAdNJCA HISTdlJCA DE DOS CLASES DE ESCUELAS: 

- EL (ALMECAC: ESTABLECIMIENTO DONDE AECIB(AN EDUCA-· 
CJdN LOS HIJOS DE LOS sEAOAES PRINCIPALES. De ESTA ESCUELA -
SALIAN LOS QUE POSTERIORMENTE GOBEANARfAN LAS PROVINCIAS Y -
TENDR(AN LOS MEJORES CARGOS EN EL SISTEMA DE GOBIERNO DE LOS 
AzTECAS, 

- EL TeLPOCHCALLI: ERA EL ESTABLECIMIENTO DONDE se
EDUCABAN LOS HIJOS QUE NO PERTENEC(AN A LA NOBLEZA Y TEN(A -
Pí.1R OBJETO PRINCIPAL lftPARTIR ENSEAANZA MILITAR. ESTAS esc:1g 

LAS ESTABAN UBIC~DAS EN LOS CALPULLJS. DE MANERA QUE H~B(A--
26 COMO EL NtlMEAO DE cALPULLIS y VH SOLO CALMECAC UBICADO eN 
EL TEMPLO filAYOA, 

AQUf ES NECESARIO "ENCIONAR. QUE ERA EVIDENTE EL PR! 
VILEGIO DEL QUE GOZABAN LOS HIJOS DE LOS SERORES PRINCIPALES 
EDUCADOS EN EL (AL"ECAC. Y QUE EN LA "AYOR(A DE LAS VECES E! 
TOS ERAN ELEGIDOS PARA PUESTOS "AS IMPORTANTES Y FUNCIONES -
,lclNCJPALES ANTES QUE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
'ERO ESTO NO ERA UN INPEDl"ENTO FATAL PARA EL DESENVOLYJ --
MIENTO Y SUPERACldN DE LOS "ISHOS YA QUE E~IST(AN CA"POS DO! 
DE COHPETIR Y QUE POR RAZONES NATURALES SE DEVELABAN LAS CA
,AS DE OESENEJANZA Y APAREC(AN EN UNA CONTIENDA JUSTA• COflO
LO ERA LA GUERRA, CONO AMBOS TIPOS DE JOVENES EGRESADOS DE
LAS DIVERSAS ESCUELAS TEN(AN ACCESO A LA MILICIA• EN ESTE -
CAMPO LA CONTIENDA ESTAIA BASADA EN LA SUPERIORIDAD NILJTAR
y YALENT(A Y AQU( SE DEflOSTAABAN LAS APTITUDES PERSONALES -
,OR LAS QUE ERAN RECOMPENSADOS. At1BAS ESCUELAS NO PúD(AN SER 
ltEZCLADAS E~ LA CLASE SOCIAL PERO SI EN LA GUERRA, 

2.- HAZANAS EN LA GUERRA: COllO HEMOS MENCIONADO UN -
PACTOR DE ASCENSO SOCIAL. FUERON LAS H.l.ZAfiAi Y VALENT(A EN -
LA GUERRA, 

los JnVENES EGRESADOS DE LOS DOS DIVERSOS COLEBJOS-
IE ENFRENTABAN NORALJllENTE EN LA GUERRA PARA IN,RINTA•. SU VA
loR Y QUIENES DESTACABAN ERAN MERECEDORES DE UNA RECOflPENSA1 
iH ESTE CASO LOS JOVENES DEL CON~N DEL PUEILO SI DEMOSTRABAN 
IU CORAJE Y CULHIN~BAN SUS ACTOS COMBATIVOS EN HAZAAAS. TE-
•fAN PRIVILEGIOS TALES COMO EL DERECHO A VESTIRSE DE ALGODdN 
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(ouE SOLO LO U~ABAN LOS NOBLES), EL DERECHO A USAR SANSALJAS 
V A TENER VARIAS HUJERES1 EL DtRECHO DE QUEDAR EXCNTOS DE I!! 
PUESTOS Y SERVICIOS PEAS•:ONALES• DE PARTICIPAR EN LAS DANZAS• 

At( CONO PORTAR RAHJLLES DE FLORES EN LA MANO (COHO ACTO RI
TUAL), EDIFICAR CASAS MAS ALTAS QUE El RESTO DE LA PDBLACJdN 
EL DERECHO DE ALTERNAR CON LAS ORDENES DE LOS CABALLEROS --
~GUILA V TIGRE V HASTA SEA ALGUNO DE ELLOS. ALGUNOS CAONIS -
TAS LES ANA.DEN EL PRIVILEGIO DE COMER CARNE HUMANA , QUE AMI 
JUICIO RESULTA CUESTIONABLE. CDURAN 1867: 1:461), 

CUANDO UN JOVEN GUERRERO LOGRABA ATRAPAR CON SUS HA
NOS A UH PRISIONERO, ERA RECIBIDO POR UN ALTO DIGNATARIO DE
LA CASA DE fttx1co y SI[ LE PEANJT(A PINTAR su CUERPO DE AMARI

LLO Y SU CARA DE ROJO, Y QUIEN HAC(A DOS PRISIONEROS EN UNA
SOLA OCASldN TENÍA DERECHO A USAR TRAJE DE ALGOOdN RAYADO, -
UN CHIMALLI O ESCUDO TA.ftBl(N A RAYAS,° AS( COMO UN GORRO CON
PUNTAo fL QUE HAC(A TRES PRISIONEROS TEN(A EL DERECHO A --
USAR tlf PEINADO ESPECIAL, EMPLEAR EN SU TOCADO EL COLOR ROJO
y EMBELLECERLO CON PLUMAS ADEMiS DE USAR MANTAS BORDADAS. Y 
EL· QUE LOG:.,ABA CUATRO PRISIONEROS, ALCANZABA UN ALTO GRADO -
EN EL EJERCITO Y POD(A USAR UNA MANTA LISTADA DE NEGRO Y AH! 
RANJAOO CON UNA HC:RMOS.\ CENEFA, TAJllBl(N TENIA EL DERE.CHO DE 
CUBRIRSE CON UNA PIEL DE TIGRE Y RECIBIA EL NO"BRE DE 0cE.-
LOTL. 

PoR TODOS ESTOS PRIVILEGIOS, EL JOVEN GUERRERO, FUE
RA EGRESADO Df.L CALfllECAC O TELPGChCALLI, ADGUIR(A UN GRADO -
SUPERIOR EN LA SOCIEDAD AZTECA LO QUE LE CONCED(A CIERTOS·-
PRIYILEGIOS SOBRE LOS DEPIA'.S, E INCLUSO LOGRABA QUE SUS HIJOS 
SI AS( LO DESEABA, SE EDUCARAN EN EL COLEGIO PRINCIPAL. 

--
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DERECHO AZTECA, 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.- LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS ABANDONADAS A sr
"ISMAS. NO PRODUCEN HAS QUE LA AqBITRARIEDAD DEL JUEGO DE LAS 
FUERZAS SOCIALES, PARA REGULARLAS INTEA.YIENE L" AUTORIDAD -

CREANDO EL DERECHO, De ESTA MANERA LA NORMA.'UUR{IUCA NO RE-

FLEJA UNICAMENTE EL ESTADO DE ARMON{A Al QUE ASPIRA LA AUTOR! 
DAD. SINO Es El CONTRAPESO DE LAS FUERZAS SOCIALES. El HILO -
CONDUCTOR DE LA DIALECTICA SOCIAL. DE LAS FUERZAS DE OPDSl--
CIÓN Y DESAVENENCIA QUE VAN MARCANDO El DESARROLLO DE UNA CO
MUNIDAD, Et DERECHO ES El ORDENADOR DE LA VIDA SOCIAL Y CD -
LECTIVA, 

EN LA E~OCA PREHISPANICA NO EXISTIÓ UNA LEGISLACIÓN 
UNIFORME QUE RIGIERA PARA TODOS ~os HABITANTES DEL TERRITORIO 
QUE HOY ES "~XICO. TENÍAN GOBIERNOS Y LEYES DISTINTAS EN SU -
MAYOR PARTE, SIN EMBARGO LOS GRUPOS SOCIALES MAS REPRESENTA
TIVOS ERAN, EN EL CENTRO DEL PAÍS LOS AZTECAS, V EN LA REGldN 
DEL SURESTE LOS ftAVAS. 

nE ESTOS DOS. POSIBLEMENTE LOS QUE EJERCIERON-MAYOR 
INFLUENCIA EN El TERRITORIO NACIONAL. FUERON LOS AZTECAS. Su
SISTEMA JURÍDICO, PRÍSTINO EN SUS COMIENZOS, SE Vid SUJETO A
MODIF ICACIONES POSTERIORES Y A UNA INCESANTE EYOLUCldN QUE TY 
YO ENTRE OTROS OBJETIVOS MEDIAM LAS FUERZAS SOCIALES Y EL DE
SENVOLVIMIENTO DE LA NACldN MEXICA, 

LA LITERATURA DE LA EDAD HEROICA DE LOS AZTECAS NOS 
REVELA EL DERECHO EN G~RMEN, EL ESTADIO SIGUIENTE EN LA HIS
TORIA DEL SISTEMA JUDICIAi ES DE ORDEN V ARMONÍA, ~E CALMA -
IN~TITUCIONAL. RESPETO A LA VIDA SOCIAL, DE EQUILIBRIO V SEN
SATEZ RESPECTO A LOS VALORES SOCIALES 
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LAS FORMAS DEL DERECHO, SON SISTEHAS QUE RESUELVEN 

UN CONJUNTO DE PAOBLEHAS HISTÓRICAMENTE DADOS, QUE pqfPARAN
LAS CONDICIONES PARA EL PLANTEAMIENTO DE NUEVOS PROBLEHASo 

LA ACTIVIDAD POLÍTICA REVISTE H~LTIPLES E INAGOTA
BLES ASPECTOS DEL OBRAR HUMANO. Y LOS QUE POLÍTICAHENTE NOS
INTERESA ES SU CONTENIDO ESTABILIZADOR DE LOS MEDIOS DE VIDA 
HUMANA, ES DECIR, SU DOBLE COMETIDO: UNO CONSTITUTIVO Y ORG!, 
NIZADOA DEL DESARROLLO HUMANO. Y EL OTRO EN CUANTO ORDENA -
POR MEDIO DEL IlERECHOo PARA DAR GARANTÍA DE DICHOS PROCESOS, 
AMBOS.OBJETO PROPIO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

Et DERECHO (ONSTITUCJONAL APARECE A LA VEZ COMO LA 
FASE FUNDAMENTAL DEL DERECHO, EL DERECHO ANTIGUO SE DESARRO
LLO PAIMfqQ COMO DERECHO PAIHITIVO Y DERECHO PENAL, SUS NOR
HAS REGULABAN PRINCIPALMENTE LAS RELACIONES ENTRE LOS HIEH -
BAOS DEL GRUPO. (ffELACIONENES DE FAHILIA Y DE ALIANZA. RELA
CIONES DE CAHBIO Y DE PROPIEDAD Y RELACIONES POR UN DARO CAy 
SADO, RELACIONES ENTRE LOS GOBERNANTES Y GOBERNADOS SE REFE
RÍAN ESENCIALHENTE A LA REPRESIÓN PENAL, LA REGLAHENTACIÓN -
FISCAL. EL SERVICIO DE LA GUERRA Y LAS PREST~CIONES CIVILES) 
[N SU DESENVOLVIMIENTO -PROCESO AL QUE ESTUVIERON SOSTENIDOS 
LOS AZTECAS -, EL DERECHO (ONSTITUCIONAL SUPONE QUE LOS GO-
BERNANTES SON CONSIDERADOS HOHBRES ORDINARIOS SOMETIDOS AL -
DERECHO COMO CIUDADANOS. Y LE OTORGA AL INDIVIDUO PRERROGAT! 
VAS QUE SE EJERCEN Y CUMPLEN POR IGUAL ENTRE LOS MIEHBROS DE 
LA COLECTIVIDAD, 

LA CRECIENTE VOLUNTAD DE DESARROLLO DE LOS AZTECAS 
QUE PARTIERON A LA VIDA SOCIAL COMO UNA NACIÓN JOVEN. TUYO -
SIN QUE PROBABLEMENTE FUERA LA INTENCIÓN FINAL. EL OBJETIYO
DEL ESTABLECIMIENTO ESTATAL. (RECORDEMOS QUE SUS INTENCIONES 
PRIMARIAS FUERON DE CARACTER HfSTICO), Asf AFIRMA ffELLER1 -
EL ESTADO SE· NOS APARECE. PUES. DE PRIHERA INTENCldN CCMO UN 
ALGO, COKO UNA REALIDAD· COMO UN HACER HUMANO, INCESANTEMEN
TE RENOVADO. DE TAL ft(JDQ QUE UNO DE LOS ESCALONES OUE SIR-
VIERON DE BASE PARA LA ESCALADA ESTATAL DE LOS AZTECAS. FUt
EL DESENVOLVIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE DE
RECHO, QUE COHO HEMOS SERALADO PUDIERA ORGANIZAR Y ORDENAR -
LAS FUERZAS DISCORDES Y LAS MULTIPLES INQUIETUDES QUE LATÍAN 
EN EL SENO DE LA SOCIEDAD AZTECA. <Nos REFERIMOS A sus CON -
QUISTAS. PERO TAHBl~N A LOS OPROBIOS RECIBIDOS EN LA PEREGR! 
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N'.: IÓN, A LA LUCHA CON LOS PODEROSOS ENEMIGOS Y Al ESTABLE -

CJHIENTO PAULATINO DE LAS PRERROGATIVAS INTERNAS PARA LA CD! 
VIVENCIA). 

Los ROMANOS. CONOCEDORES PROFUNDOS DEL DERECHO. M! 
NIFESTARON LO ANTERIOR EN UNO DE SUS CELEBRES AFORISMOS QUE
YERSA; •ue1 HDMO 181 SOCIETAS. UBI SOCIATA 181 Jus•. QUE EN
LA TRADUCCIÓN DICE: •noNDE EXISTE EL HOMBRE SE ENCUENTRA LA
SOCIEDAD Y DONDE SE ENCUENTRA LA SOCIEDAD APARECE EL DERE -
CHO•• 

Et DERECHO, NOS HEMOS PREGUNTADO CON FRECUENCIA:
/,Qu~ SIGNIFICÓ PARA LOS AZTECAS?, Y SI EN VERDAD HUBO UNA -

CLARA CONCIENCIA DE QUE LO QUE SE FORJABA ERA UN SISTEMA DE
DERECHO o se FU~ PERFILANDO A MEDIDA QUE LA SOCIEDAD SE DE -
SENVDLVfA, SEGURAMENTE, LOS AZTECAS EN SUS PRIMEROS AROS SE 
PRONUNCIARON POR VIVIR INTENSAMENTE SIN EL PLENO CONOCIMIEN· 
TO OE .SU DESARROLLO INSTITUCIONAL. PERO A MEDIDA QUE SU DE-
SARROLLO ALCANZÓ PERFILES DE PERFECCIÓN COMUNAL, LOS INDIVI
DUOS, PRINCIPALMENTE LOS MAS ALLEGADOS AL ESTADO, SE DIERON 
CUENTA DE QUE TODA SOCIEDAD TIENE PRINCIPIOS DE REGENCIA IN~ 

VITABLES QUE SE ESTABLECEN Y DELIMITAN POR LA VOLUNTAD Y LA
DISCIPLINA SOCIAL. los AZTECAS. QUIERO ACLARAR ANTES DE -
PROFUNDIZAR EN EL TEMA DE SU SISTE"A JURÍDICO, SI LOGRARON ~ 
IMPORTANTES AVANCES SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS EN LA TAREA JUD! 
CIAL, INCLUSIVE, SU TODO CONCENTRICO, AL QUE NOS HEMOS REFE
RIDO YA CON ANTERIORIDAD· QUE COMPRENDE HISTORIA, DESARROLLO 
AGRÍCOL~• ARTESANAL Y DE CONVIVENCIA, COMPRENDE Y PERFECCIO
NA LO QUE POSTERIORMENTE ANALIZAREMOS Cc»o i..· FORMACldN DE UN 
ESTADO: EL ESTADO "EXICAo 

Es NECESARIO MENCIONAR, QUE LA INVESTIDURA JURÍDI
CA DE LOS AZTECAS, ESTUVO COMPLETADA POR LA INFLUENCIA MULT! 
LINEAL PROVENIENTE DE DIVERSAS FUERZAS, POR EJEMPLO ~ENCION{ 
MOS LA FUERZA RELIGIOSA. EL CIHUACOATL. SACERDOTE SUPREMO -
DENTRO DEL ESTADO "EXICA• ESTABA INVESTIDO JURÍDICAMENTE DE
LA POSIBILIDAD DE DICTAR LEYES ESPECIALMENTE EN MATERIA PE-
ffAL• ASIMISMO, TENEMOS LA INFLUENCIA DE LOS TRATADOS Y LAS
ALIANZASo QUE FORMARON PARTE DEL SISTEMA DE NORMAS QUE INTE
GRABAN EL TODO COMUN DEL DERECHO AZTECA. 
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TAHBllN HE COHSIDERADO RAZONABLE ACLARAR, QUE NO• 

HE"OS DE VER NI CO"PAAAR EL SISTEMA DE DERECHO DE LOS AZTE-
CAS CON EL ACTUAL SISTEHA• YA QUE SU ESTRECHEZ RUDl"ENTAAtA• 
Y LA POCA Y POBRE GAMA DE ALTERNATIVAS MATERIALES CON QUE El 
TOS PUEBLOS DESARROLLABAN SU VIDA SOCIAL, LES IHPIDIÓ ESTA -
BLECER MECANISHOS EXPEDITOS Y TRANSPARENTES PARA LA APLICA-
CJÓN DE LAS NORHAS SOCIALES, EN OCASIONES LA JUSTICIA SE EX
PEDÍA UMICAMENTE POR JUECES DE BARRIO Y EN OTRAS. QUIZA ME -
NOS IMPORTANTES LA RESPONSABILIDAD SE DELEGABA EN ALTOS HA•
DATAAIOSe ASIMISMO. LA JURISPRUDENCIA FUt ESCASA, YA QUE -
LA IMPOSIBILIDAD. PARA LLEVAR UN SISTEMA ORDENADO DE ANOTA -
CIONES Y COMPROBACIONES AS{ LO DETERMINÓ, POR LO TANTO NO 
HUBO UNA EXCELSA RIGIDEZ Y FORMALISMO, PERO A SU VEZ ESTO 11 
VIÓ COMPENSADO POR LA VOLUNTAD GENERALIZADA DE APLICAR El Di 
RECHO Y DE CONVIVIR EN UN SISTEMA DE JUSTICIA Y DE BIENESTA• 
SOCIAL. 

los AZTECAS, EN sus ULTIMOS AAos FUERON COLECTIVA
MENTE HABLANDO UN PUEBLO MADURO, COllOCEDOR DE LA JUSTICIA Y
DEL 0ERECHOI SU o0LOROSA EXPERIENCIA DE LA PEREGRINACIÓN Y
El ARDUO TRABAJO DE LOS SIGLOS POR ESTABLECERSE HICIERON DE
ELLOS UNA NACIÓN JOVEN PERO INTELl&E•TE1 CON UNA RELIGIÓN Y
Ft PROFUNDA EN LA ALTA DISCIPLINA CÓS"ICA1 CON UNA VOLUNTAD
FERREA POR El TRABAJO, CON UN CONOCIMIENTO PASIONAL PERO SA• 
BIO Y PRUDENTE ACERCA DE LA ALEGRIA Y LA CONVIVENCIA PERO -· 
TAMBltN DE LA GUERRA Y EL DOLOR. 

los AZTECAS ESTRUCTURARON PARA su CONVIVENCIA UN -
SISTE"A DE DERECHO FUERTE Y PRECISO. CLARO Y JUSTO QUE LOS -
MANTUVO EN EL VALLE DE "tx1co, COfffJ UNA NACIÓN AVENTAJADA y 

ORGANIZADA·. SISTE"A DE DERECHO QUE ESTUDIAREMOS EN ESTA OCA· 
SIÓNo 
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11,- FUENTES DEL DERECHO AZTECA. 

1.- Los ORIGENES EXTERNOS DEL DERECHO y su APLICA
CIÓN COERCITIVA EN LA SOCIEDAD. ES DECIR EL MANANTIAL DE FO~ 
MAS Y SITUACIONES QUE REVISTEN LOS PRECEPTOS DEL DERECHO Y -
SU APLICACIÓN. EN VIRTUD DE LA POTENCIA COERCITIVA DEL MISMO 
SON LAS FUENTES DEL DERECHO, 

•LAS FUENTES FORMALES SON FORMAS EXTERNAS O PROCE
SOS DE MANIFESTACIÓN•,ct> Lo ANTERIOR NO REVISTE MUCHO PRO
BLEMA CUANDO SE TRATA DE MANIFESTACIONES QUE FUERON A SU VEZ 
PREDETERMINADAS COMO LA Lev. LA JURISPRUDENCIA o LA DOCTRINA. 
PERO LOS PROBLEMAS SE PRESENTAN CUANDO APARECE LA CosTUMBRE
JuRfDJCA DE DONDE EMANAN TAMBl~N PRECEPTOS QUE SE APLICARAN
EN UNA SOCIEDAD, 

•[ADA ·sJSTEMA DE DERECHO PREDETERMINA. A vece's EN

FDR"A MUY ~JNUCJOSA, COftO DEBE SEA DICHO PROCESO DE "ANJFES
TACIÓN•, (2), [N ESTE CASO NOS VOLVEKOS A ENFRENTAR A UN -
SEVERO PROBLEKA CUANDO NO EXISTEN FORKAS PREDETEA"INADAS PA
RA HACER E"ANAN LAS FUENTES QUE LE DARAN CUERPO AL DERECHO, 
(OP10 SUELEN SER EN LOS SISTDWi ACTUALES, LOS CUERPOS DE lE-
GISLACIÓN QUE LE DAN PLENA VALIDEZ Y VIGENCIA A LA LEY. O EN
SU CASO LOS TRIBUNALES A LA JURISPRUDENCIA,1 EL DERECHO DE -
LOS PUEBLOS ANTIGUOS, QUIZA CON EXCEPCIÓN DE LOS Ro"ANOS, CA 
RECE EN GENERAL DE COLEGIOS PREDETERMINADOS PARA ESTABLECER
UN PROCESO DE "ANIFESTACIONESº QUE SON FUENTE DEL DERECHO:LAS 
FORMAS PREDETER"INADAS OBLIGAN DE LA "ISP1A FOR"A A LOS GOBE! 
NANTES COMO A LOS GOBERNADOS, ESO EN VIRTUD DE LA POTENCIA-
COERCITIVA DEL DERECHO, 

EN LOS AZTECAS HEMOS DETECTADO QUE LAS FUENTES DEL 
DERECHO, COMO LO CONSIDERAN VARIOS AUTORES SON LAS SIGUIEN-
TES: 

Al LA DIVINIDAD. 
al LA COSTU"BRE 
el LA LEGISLACION, 
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A> LA DIVINIDAD.- COMO UNA DE LAS FUENTES NO FOR

MALES DEL DERECHO AZTECA, ENCOHTRAMOS EL HArlANTIAL DEL DERE

CHO NATURAL, 
CABE SERALAR, QUE AL RESPECTO NO EXISTE AMPLIA Bt

BLIOGRAFfA QUE DETERMINE CON EXACTITUD ESTA RELACIÓN/ EN TAL 
VIRTUD EMPRENDEREMOS POR ESTA OCASIÓN UNA EXPOSICIÓN CON PER 
FILES DE HIPÓTESIS. QUE A NUESTRO JUICIO REVELAN, QUIZA NO -
CON LA EXACTITUD DEBIDA. EL ORIGEN DE LAS PRETENCIONES JUAf
DICAS DE LOS AZTECAS, 

HEMOS ESTUDIADO YA CON ARDUO JNTERES Y HEMOS MAN! 
FESTADO EN DIVERSAS OCASIONES, LA DETERMINANTE VOCACIÓN DE
LOS AZTECAS POR LO SOBRENATURAL, AS( COMO SUS INCLINACIONES
RELIGIOSAS DE PROFUNDO ARRAIGO, Asf. EN ESTOS rlRMINOS v·coN 
LA DEBIDA PRECAUCIÓN, EXPONGO, QUE El DERECHO NATURAL ENTRA-. 
AA LA EXISTENCIA DE UN DIOS CREADOR DE LA NATURALEZA Y QUE -
TODO ORDEN NATURAL QUE NO SE FUNDE EN LA VOLUNTAD DIVINA CO
MO CONSECUENCIA ~LTIHA• CONCLUYE EN LA ANARQU(A Y EN El PRE 
DO"INIO DE LAS FUERZAS SUPERIORES, Ase DE ESTA MANERA· LO -
UNICO QUE PROTEGE A LOS HOMBRES DENTRO DE UNA SOCIEDAD, DE-
NO PADECER LOS PERCANCES DE LA DISOLUCldN Y DEL CAOS, ES EL
DERE~HO POSITIVO EN CUANTO EXISTE POR INSTITUCldN CONVENCIO
NAL HUMANA• "IS"AS QUE HAN SIDO PERFECCIONADAS POR LA VOLUN
TAD SOCIAL• LA CUAL TIENE SUS RAICES EN UN PRINCIPIO INTANG! 
BLE DE JUSTICIA COHtlN QUE PROVIENE DEL DERECHO NATURAL Y DE
LA NATURALEZA DEL ORDEN DE LAS COSAS. ES DECIR DE LA SUSTAN
CIA, EN rtR"INOS PRACTICOS. EL luSNATURALISMO SIRVE COMO B~ 
SE RACIONAL DE LA SOCIEDAD PARA QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL -
E"ITA SUS DECISIONES DEL DEA~CHO, Y AS( CO"O EL PLENO OESA-
RROLLO DEL HOMBRE HABRA QUE BUSCARLO EN SU VIDA EN SOCIEDAD. 
DEL MISMO "ODO EL PLENO DESARROLLO DE LA CIUDAD SE ENCONTRA
R~ EN LA REALIZACldN DEL ORDEN NATURAL A TRAVtS DE LA JUSTI
CIA, MISMA QUE SE PLASMA EN TRES PRINCIPIOS: },- EL DE ORDEN 
Y PAZ. 2.- EL DE CERTEZA JUR(DICA, 3,- Y El DE SEGURIDAD JU
R(DICA., 

los AZTECAS. QUIENES DESARROLLARON UNA PROFUNDA Vº 
CACldN POR LA VOLUNTA DIVINA, PROIAILEMENTE REPRESENTADA POR 
LA FIGURA MONUMENTAL DE ffUITZILOPOCHTLI Y TEZCATLIPOCA. DE -
QUIENES EMANABAN LOS CONSEJOS PARA LA VIDA Y LAS DECISIONES
POL ÍTICAS A TAAvts DE LA CLASE SACERDOTAL. LA CUAL ESTUVO I! 
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Tl"AHENTE LIGADA CON LA VIDA CIVIL Y PllBLICA. TOMARON DE ES-
TA FUENTE LOS PRINCIPIOS PARA DETERMINAR EL DESENYOLVIHIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y LAS PAUTAS A.SEGUIR. INCLUSIVE PARA LA ADH! 
NJSTRACldN DE JUSTICIA, 

lo QUE SI ES INOBJETABLE. ES QUE LOS AZTECAS PARA
SUS HAS IHPORTANTES DECISIONES TOMARON EL CONCENSO DE LOS 
DIOSES TUTELARES V PÁRTIERON DE ELLO PARA SU LUCHA SOCIAL y

PllBLJCA. 
AHORA BIEN, LOS AZTECAS COMO INDIVIDUOS, INVESTJ-

DOS TAMBJtN DE PROFUNDA RELIGIOSIDAD. FUERON QUIENES ACATA-
RON LOS DICTADOS DE LA DIVINIDAD POR MEDIOS DE LAS NORMAS 
QUE A TRAVES DE LA COSTUMBRE se PERFECCIONARON PARA ARMAR UN 
SISTEMA DE DERECHO, QUE PROTEG(A EN PRINCIPIO LOS VALORES -
QUE LA NATURALEZA OTORGA Y EN SEGUNDA INSTANCIA LAS RELACIO
NES INTERNAS DE UN SOCIEDAD CIVIL EN PLENO DESENVOLVIHJENTOo 

LA NATURALEZA DE LAS COSAS ES LA JUSTA CAUSA DE LO 
DIVINO. QUE NO ARREHETE CONTRA LA VOLUNTAD DE LOS HOMBRES S! 
NO LA PERFECCIONA Y CONDUCE, 

B) LA COSTU"BRE,- QuE A OPINIÓN DE DIVERSOS JURI~ 
TAS PUEDEN SER FUENTES FORHALEs-~ O REALES, QUE PROCEDEN AS! 
HISHO DE LA FORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS PUEBLOS, Y QUE ESTAN
INTl"AltENTE LIGADAS A LA EXPERIENCIA Y Al JUEGO DE LAS FUER
ZAS SOCIALES, - SON LAS FUENTE QUE SE PERFECCIONAN POR MEDIO 
DE LA COSTUMBRE. LA CUAL A BASE DE UN PROCESO DIALECTICO coa 
CLUYEN EN POSTULADOS QUE POSTERIORMENTE SE CONVIERTEN EN RE
GLAS PROPIAMENTE DE DERECHO •. 

EL JUEGO DE LA COSTUMBRE, COMO LO HEMOS AMPLIAMEN
TE ES1UDIADO EN LA LID UNIVERSITARIA, SE PERFECCIONA POR DOS 
FIGURAS QUE A CONTINUACIÓN HAREMOS REFERENCIA: 

- EL ARRAIGO DE LA COSTUMBRE DURANTE LARGO TIEMPO
EN EL G~UPO SOCIAL, (fNVETERATA CONSUETUDO), 

(1) VJLLORO TORA•io 1 "isuel. -rn~raducci6n •l !•tu
dio del Derecho. p. 168, EDITORIAL Porrua, HNOS, .S.A, Cua~ 
ta Edicion. México, 1980. 

(2) IDEM, p 172 
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- LA CONYICCidN DE QUE LA COSTUMBRE OBLIGA COKO RE 

GLA DE DERECHO V QUE PUE~E SER EXIGIDA COACTIVAHENTE AL GR! 
DO DE QUE QUIEN LA VIOLE INCURRIR~ EN ALGUNA SANCIÓN, (Qp¡
NIO fURIS SEU NECESSJTATJS), 

LA REPETICIÓN DE ESTAS DOS FIGURAS CREA COHO CONSE· 
CUENCIA LA INSTAURACIÓN DE NORHAS EN LA SOCIEDAD, COERCITI
VAS, QUE OPERAN COHO REGLAS DE DERECHO. Los AZTECAS TUVIE
RON COHO UNA DE SUS PRINCIPALES FUENTE DE DERECHO LA COSTU! 
BREo 

•Los REYES y JUECES ERAN LEGISLADORES. UNOS y OTROS 
AL CASTIGAR ALG~N DELITO O FALLAR EN ALGÜN NEGOCIO, SENTA-
BAN UNA ESPECIE DE JURISPRUDENCIA• PUES EL CASTIGO EN MATE
RIA PENAL SE TENfA COHO UN EJEMPLO QUE ERA REPETIDO HAS TAft 
DE EN ID~NTICAS CIRCUNSTANCIAS Y EL FALLO EN CUESTIONES CI
VILES, COMO UNA LEY QUE SE OBSERVABA FIELMENTE EN POSTERIO
RES OCASIONES•, (3) 

•EL PUEBLO EN ESTA JURISPRUDENCIA (ORIGINADA EN LA
ACTIVIDAD CONSUETUDINARIA DE CIERTOS HECHOS), DESE"PERABA -
UN PAPEL IMPOltTANTfSIMO: LAS PENAS QUE SEAALABA El JUEZ --
ERAN DEL TODO ACORDES CON El SENTIMIENTO }'\ORAL DE AQUEL EN
LA lPOCA Y LAS SENTENCIAS CIVILES. NO HAC(AN OTRA COSA QUE 
SANCIONAR LOS H~BITOS POPULAREs•,cq) 

NO-DEBEMOS OLVIDAR, QUE PARTE DE LA JUSTICIA SE I~ 
PARTfA EN LOS BARIAIOS O CALPULLIS, YA QUE ESTABAN DELEGA
DAS CIERTAS FUNCIONES JUDICIALES EN LOS JUECES DE BARRIO -
QUE ASENTABAN LOS ACONTECl"IENTOS PARA GENERAR UNA ESPECJE
DE JURISPRUDENCIA. EN ESTE PUNTO NO ESTAMOS COMPLETAMENTE -
CON LAS OBSERVACIONES ANOTADÁS POR DN. LUCIO "ENDIETA Y Nu
AEZ, YA QUE COMO CO"ENTAMOS EN L(NEAS ANTERIORES, NO FUt P~ 
SIBLE QUE LOS AZTECAS PLASMARAN UNA SECUENCIA ORDENADA DE -
JURISPRUDENCIAS YA QUE SU DERECHO SE GENERABA EN EL INSTAN
TE Y SOLO SE PROCEDÍA A PROCEDIMIENTOS SUMARIOS CUANDO ASI
LO REQUERÍA LA GRAVEDAD DEL ASUNTO, MIS"OS QUE SE VENTILA -
BAN EN INSTANCIAS SUPERIORES. 

nial. 
ción. 

(3) HENDJETA Y 5C~EZ, lucio, ~El Derecho Precolo -
pp 83 ~ 8' 1 Editorial Porrua, HNOS. S.A., Quinta Ed! 
Hé•ico, 19Cl5. 

(') IDEH. p 84 
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ARRAIGADA, PROLONGADA Y NOTORIA. Y PROBABLEHENTE ESTA FUt -
LA PRINCIPAL FUENTE DE DERECHO DE LOS AZTECAS. AUNQUE NO D~ 
DEMOS OLVIDAR QUE EXISTIERON DOCUHENTOS JURÍDICOS Y LEGISLA 
CIÓN ESCRITA (MEJOR DICHO PINTADA). ENTRE LOS AZTECAS, CLA
VIJERO MENCIONA QUE EN SU TIEMPO A~N EXISTÍAN DOCUMENTOS -
ORIGINALES DE LEYES EN FORMA DE JEROGL(FJCQS, DESDE LUEGO.
ES POSIBLE ADVERTIR UNA BIEN ESTABLECIDA DJSTINCldN ENTRE -
DERECHO PúBLICO Y PRIVADO, 

e> LA LEGISLACION.- CABE seRALAR EN esre APARTADO
oue LE HEMOS DENOfllllNADO DE LEGISLACIÓN. QUE NO TODO EL DER~ 
CHO FORMAL oe1 QUE TENEMOS IDEA ENTRE LOS AZTECAS. ES LEGIS
LADO AUNQUE SEA ESCRITO. Peno PARA NO CAER EN IN.EXACTITU-
DES HARE"OS LA DIVISJdN PERTINENTE. 

EXISTE UN DERECHO LEGISLADO QUE TUVO VIGENCIA ENTRE 
LOS AZTECAS. CO"O DERECHO ESCRITO VIGENTE• NORMAS DE CONDU~ 
TA Y LEYES PLASMADAS. CONl'.LA FINALIDAD DE DIRIMIR LAS CONr
TROVERSIAS SUSCITADAS EN LA VIDA DIARIA DE LOS MEXICAS. A -
ESTE TIPO DE LEYES LES DENOMINAREMOS LAS FUENTES RORHALES -
DIRECTAS: Y A LA LEGISLACJdN QUE POSTERIORMENTE HEMOS CONO
CIDO Y QUE NOS SIRVE. COMO BASE PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO 
AZTECA. (DOCUMENTOS HISTdRJCOS. CAdNJCA ETC.) LA LLAMAREMOS 
FUENTES foAHALES INDIRECTAS DEL DERECHO AZTECA 

- FUENTES D !RECTAS, 

Nos REFERIREMOS A LOS DOCUMENTOS CU'.VO CIUGEN SE A[ 
"ONTA A LOS AROS PRECOLOMBINOS. EN QUE LOS AZTECAS. LIBRES 
DE LA INFLUENCIA ESPAROLA. MANEJARON SU SISTEMA DE DERECHO, 
DOCUMENTOS QUE EL DISTINGUIDO PROFESOR J.kOHLEA. HA DENO"J
NADO •MONUMENTOS JURÍDICOS DE LOS AZTECAS•. CONSERVADOS POR 
LA TAADICldN Y RESCATADOS POSTERIORMENTE POR ALGUNOS ESPAR~ 
LES GENEROSOS Y PRECAVIDOS DEL OPROBIO DE LA HISTORIA, Es
MENESTER SERALAR. QUE ALGUNOS DE ESTOS DOCUMENTOS FUERON -
PLASMADOS POSTEAIOR;.11l1:LA CONQUISTA. PERO CONSERVANDO SU AU
TENTICIDAD FORMAL o SIN SER TODOS LOS QlE SE Etftll!REN .lJR(OJCOS, 

EL PRIMERO DE LOS DOCU"ENTOS. FUENTE DEL DERECHO Al 
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TECA, LO INTEGRAN LAS VEINTE LEYES DE NEZAHUALCOYDTL. REY -
DE Texcoco y VECINO DE TENOCHTITLAN, QUIEN REINÓ DE 1431 ·-
1472. MISKAS QUE SIRVIERON DE MODELO RESPECTO A LOS ASU~TDI 
INTERNOS• ESTO EN VIRTUD, DE LA TRIPLE ALIANZA (1428), PARA 
MITIGAR LAS SATRAPÍAS DEL TIRANO DE AzcAPOTZALCO y DE su Ml 
JO MAXTLA. COMETIDAS CONTRA LOS HABITANTES DEL VALLE, ALIAN 
ZA QUE PERHIT{A ADEMAS DE LA CONJUNCIÓN B~LICA EL INTERCAM· 
BID CULTURAL Y JURÍDICO ENTRE LOS PUEBLOS HABITANTES DE LA· 
REGIÓN HAS TRANSPARENTE DEL AIREI IXTLIXOCHITL DESCENDIENfl 
DE LA CASA REAL DE Texcoco. ESTABA EN POSESIÓN DE LAS ESCRI 
TURAS DEL ARCHIVO REAL QUE SE HABfA SALVADO DE LA DESTRUC-· 
CtfN DEL IMPERIO. SON VEINTE LEYES QUE TIENEN CARACTER EN
SU MAYORÍA PENAL, AS( COHO DELITOS DE ALTA TRAICJÓN A LA P! 
TRIA, DELITOS ESPECIALES DE GUERRA, DELITOS A EMBAJADORES Y 
JUECES Y DELITOS PRIVADOS, ESTAS VEINTE LEYES QUE FUERON -
PRINCIPALMENTE RECOPILADAS POR EL HISTORIADOR ENUNCIADO, -
PRESENTAN TAMBltN UNA VERSIÓN QUE NO VARÍA EN EL FONCO PERO 
SI EN LA FORMA• Y SON RECOPILADAS Y ENUNCIADAS POR VEYTIA,
TOMADAS DE LOS HISTORIADORES INDÍGENAS· HrsTORJAllJ. LAS -
CUALES SE INTEGRAN POR DIVERSOS DELITOS QUE COMPRENDEN TAM
BJtN LOS SEAALADOS CON ANTERIORIDAD, vEYTIA SE~ALA DENTRO -
DE SU COMPENDIO DE LEYES OTRAS DIECIOCHO, QUE EN SU"A REPR~ 
SENTAN TREINTA y Dos. ALGUNOS HISTORIADOS LE HAN AlRIBU(DO
A NEZAHUALCOYOTL, CERCA DE OCHENTA DISPOSICIONES JUR(DICASo 

EXISTE TAMBitN UN DOCUMENTO HISTÓRICO PRECOLOMBI
NO CONOCIDO COMO LA HISTORIA DE LOS ftEXICANuS POR sus PIN
TURAS. QUE ES UNA TRADUCCIÓN DEL SIGLO XVI, INTEGRADA POR -
CRdNICAS Y PASAJES RECOPILADOS POR ICAZBALCETA. CD~ ALGUNAS 
PROBABLES ANOTACIONES DE FR. ANDRtS DE ALCOBIZ. <Fut PUBLI
CADA POR EL PRIMERO EN LOS ANALES DEL "USEO NACIONAL DE ftt
XICO 1 J) 

ÜTRO DOCUMENTO DE GRAN RELEVANCIA PARA EL ESTUDJO
QUE NOS OCUPA Y QUE ESTA INTEGRADO POR CRÓNICAS DE INDIOS-
QUE EL VIREY ftENDOZA MANDÓ A RECOPILAR EN EL SIGLO XVI PARA 
ENYIARSELOS A CARLOS V. ES EL CdDICE ftENDOCINOJSU FUENTE I! 
SICA LO ES SIN DUDA LA MATR(CULA DE TRIBUTOS• SIE~C~ PROBA
BLEMENTE LA ETNOGRAFICA EN SU TERCER CAPfTULOo 
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EL CÓDICE f'IENOOCINO LOMPRENDE ASPECTOS COMO LA FU!r 

DACldN DE fhfx1co y su DIVISIÓN ORIGINARIA, DONDE SE PUEDE

APRECIAR A TENOCH y A OTROS r;uEYE SEAORES PRINCIPALES.(L'

HINA UNu). lAHBliN NOS REVELA LOS PICTOGRAMAS DE LOS PUE-
BLOS CONQUISTADOS POR LOS SEílORES DE Htxrco. DESDE AtAMA--
PICHTLI HASTA J'locreZUMA 11. (LAMINA JJ), y LA PARTE MEDULAR 

DEL CÓDICE SEAALA DENTRO DE LAS SIGUIENTES TRE 1INTA Y NUEYE

L~MINAS. LOS 371 PUEBLOS TRIBUTARIOS DE Mtx1co, AS( COftO -
LAS DISPOSICIONES PARA LA RECOLECTA DE LOS TRIBUTOS• LAS S! 
GUIENTES SECCIONES DEL CÓDICE. NOS DEMUESTRAN SITUACIÓN oe
DESARROLLO ETNOGRAFICO ENTRE LOS AZTECAS, AS( COMO DE CONY! 
VENCIA COMUNAL, ENTRE LAS QUE DESTACAN EL QUEHACER DE LOS -
ARTESANOS. LAS RELACIONES ENTRE LOS PADRES E HIJOS. LOS YI! 
CULOS FAMILIARES• ETC. 

- ATLAS DE DuR,N: OBRA DE 118 L~MINAS QUE CORREs-
PONDEN A JRES TRABAJOS DE fRAY DIEGO DUR'N• E INTEGRADAS -
COMPRENDEN LA HISTORIA DE LAS INDIAS, SE INICIA ESTA DES -
CRIPCIÓN GR,FICA CON LA CULTURA DE LOS MEXICAS DURANTE SU-
MIGRACIÓN. LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y 
FABRICACIÓN DE LAS CALZADAS HJDRA~LICAS. 

- CÉDULA DE DILIGENCIA; ESTE ES UN CóDICE REGISTRA
DO EN EL CÓDICE DE BoB'N CON EL NÜHERO 26. y REPRESENTA UN
LITIGIO POR TIERRAS EXPRESADO POR MEDIO DE PICTOGR,MAS INDÍ 
GENAS, Asf COHO UN LISTADO DE LOTES Y SUS PROPIETARIOS, 

- CODEX "EXICANUSI Que SE LE HA DENOMINADO. CON POS 
TERJORIDAD HISTORIA DE LOS "tXICANOS POR SUS PINTURAS. AL -
CUAL YA HEMOS HECHO REFERENCIA, 

- CÓDICE AzcATITL,N: CONOCIDO COMO HISTORIA "EXJCA~ 
NA. DOCUMENTO DEL SIGLO XVI. 

- CóDICE BoRGIA: Es UN DOCUMENTO DE IMPLICACIONES -
RELIGIOSAS, CON UNA RELACIÓN DE LOS DIOSES Y SUS ASPECTOS -
REPRESENTATIVOS, 

- CÓDICE BOTURINI: CONOCIDO TAMBltN COMO LA TIRA DE 
LA PEREGRINACIÓN O TIRA DEL "USEOo Su FACTURA DATA DE LOS 1!11 
MEDIATOS AÑOS DE LA CONQUISTA Y RESULTA INDISPENSABLE PiRA
EL CONOCIMIENTO DE LA ECONOH{A ENTRE LOS HEXICAS Y SUS !A--
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SES DE INTERCAMBIO, EL CULTIVO DE CIERTAS PLANTAS Y SU APLI 
CACtdN Y COMERCIO, 

- CóOICE CozcATZIN: Su NOMBRE PROVIENE DE DON JUAN-
LUIS (OZCATZIN, ALCALDE DE LA CIUDAD DE MtXICO EN TIEMPOS DE 
LA COLONIA. CONTIENE 17 PÁGINAS, PERTENECIÓ A 80TURINI Y PO~ 
TERIORMENTE A "R. AUBIN, FU~ ELABORADO EN 1572, REPRESENTA -
UNA REPARTICIÓN DE TIERRAS, CON BASE EN LOS REPARTOS DE LOS
ANTIGUOS SERORES. CONTIENE ADEMÁS PLANOS CATASTRALES Y GLl-
FOS DE LOS QUERELLANTES DE TIERRAS, 

- CóDJCE CHAVERO: Es UN CÓDICE DE HUEXOTZINCO. Pue
Bt.A. ELABORADO HACH,1-1579 CON LA INTENCIÓN DE AVERIGUAR LA-

CANTIDAD DE TRIBUTOS QUE ENTREGABAN UNA SERIE DE BARRIOS EN
LAS INMEDIACIONES DE ESA POBLACIÓN, CONTIENE PICTOGRÁMAS IN
DÍGENAS AUTlNTICOS, 

- CÓDICE DE HUAMANTLA: CÓDICE PREHISP~NICO DEL SI -
GLO XVI, PROCEDE DE ffUAMANTLA ESTADO DE TLAXCALA, EL TEM PR~ 
DOMINANTE EN ESTE DOCUEMNTO SON LAS GUERRAS DE CONQUISTA -
AS( COl'tO DETALLAS DE RELACIONES ECONÓMICAS, RECREACIÓN DEL -
PAISAJE Y DEL MODO DE VIDA, ., 

- CóDtcE DE 1576: LLAMADO TAMBltN CoDJéE AuetN. Cott 
TIENE ASPECTOS TRIBIALES DE LA VIDA ENTRE LOS AZTECAS, 

- (óDJCE DE 0TLAZPAN: REALIZADO EN 1549, EN ONCE FR 
LIOS CON NUMEROSOS RASGOS DE LA CULTURA NAHUATL PREHISPiN1-
CA, PROPORCIONA DATOS ACERCA DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, DE 
LA POBLACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL, DEL SISTEMA MONETARIO 
Y DE LA PERIODICIDAD DEL TRIBUTO, 

- CÓDICE DE TRIBUTOS DE SANTA CRUZ TLAMAPA: Su ORI
GEN ES DE 1577, Y ES UNA RELACIÓN DE TRIBUTOS PAGADOS POR -
LOS INDIOS A LA COLONIA, 

- CóDJCE EN CRUZ: ESTA INCLU(DO DENTRO DE LA COLEC
CldN AUBJN. FUt PINTADO DESPuts DE 1553 POR UN TLACUILO DE
LA REGldN DE TEZCOCO, y CABE SEAALAR QUE AUNQUE ES UN CÓDI
CE ELABORADO EN LA tPOCA POSTCORTESIANAo GUARDA ADMIRAILE~
MENTE su ASPECTO IND(GENA1 Sus LÑi!INAS NOS MUESTRAN ASPEC-
TOS ECÓNOMICOS ENTRE LOS AZTECAS, 
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- ÜXtlCE FLORENTINO: SE COftPRENDE DE LA INFORMACJdN-

QUE SAHA60N RECOLECTO•DE VERSIONES DEL- NAHUATL Y SE PRONUN
CIAN POA LA INFORMACIÓN ECONÓMICA EN EL ANTIGUO "tXICOJ ES
TÁ INTEGRADO POR DOCE LIBROS QUE DESCRIBEN LAS DISTINTAS 
CONDICIONES DE LA GENTE Y EL COMERCIO, EL "EDIO AMBIENTE V
LAS ACTIVIDADES DE DIVERSOS GRUPOSo 

- Cdo1ce LAuo: Es UNO DE tos cóo1ces AUTÉNTICAMEN
TE PREHISP~NJco, CON UN MARCADO CARACTER CRONOLÓGICO y REL! 
o roso. 

- (óDICE MONTELEONE: REGISTRADO CON EL NUMERO 1 DE 
LA COLECCIÓN ffARKNESS DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE WAS
HINTONGt FUt ELABORADO EN 1531.CONSTA LOS PLEITOS DE LOS I! 
DIOS CON LOS ESPAAOLES REFERENTES AGASTOS OCASIONADOS POR -
LA AYUDA PROPORCIONADA A CoRTts. RELATA EN FORMA INTERESAN
TE Y A BASE DE PICTOGRAMAS. ESCENAS DE USO CONTABLE ENTRE -
LOS ANTIGUOS MEXICANOS. 

- (dDICE 0SUNAI CONSTITUYE UNA FUENTE MUY VALIOSA -
ACERCA DE LA VIDA POL(TICA DE LOS INDIOS EN LA CIUDAD DE "' 
11co. TENOCHTITL,N. 

- CdDICE fELLERIANO-RE"ENSIS: REPRESENTA LAS RELA
CIONES ECdNO"ICAS ENTRE LOS AZTECAS. 

- CdDICE VATICANO: Es co•OCIDO TAMBltN COMO EL Cd
·~CE LATINO, Y PARECE SER UNA COPIA DEL fELLER!ANO RE"ENSIS, 
'SE REFIERE A ALGUNOS ASPECTOS DENTRO DE LA VIDA DE fENOCH 
flTl,N. COflO LAS INUNDACIONES SUSCITADAS. LA FUNDACtdN "IS
... Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ÁCUEDUCTOS. 

- CdDICE XOLOTLI Es UNA FUENTE CIEN POR CIENTO HIS 
f .. ICA QUE DESCRIBE LAS TRAVESfAS DE XOLOTL. REY "EXICA Y -
... HIJO NDPALTZIN EN BUSCA DE SITIOS PROPICIOS PARA su oe-
~IVOLVIRIENTO.SE ADVIERTEN RASGOS RUPESTRES. 

- FUENTES FOR"ALES INDIRECTAS, 

SE COttPONEN DE OBRAS PRIVADAS QUE FUERON ELABORADAS 
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r.ON HOTJVO DE~1ACERCAHIENTO A LA CULTURA DE LOS ANTIGUOS P9 
BLADORES DEL VALLE DE H(XJCO. Y QUE REPRESENTAN SIN DUDA -
UN APOYO PARA LA INVESTIGACJdN DE LA VIDA DE LOS AZTECAS• -
DE DONDE PODE"OS DESPRENDER DATOS ACERCA DE SU DESENYOLVI -
HIENTO JUAiorco. DATOS QUE RESULTAN ESCASOS PERO tlTJLES EN 
LA MEDIDA DE LA ESCASEZ DE INFORHACldN CATALOGADA AL AESPE~ 
TO, 

- CARTAS y RELACIONES DE CoRTls: ESCRITAS DURANTE ~ 

LA CONQUISTA Y QUE MANIFESTABAN AL REINO DE fSPAAA LOS DES
CUBRIMIENTOS Y LAS NOVEDADES. 

- CARTAS DE PEDRO DE GANTE, 

- (ARTA DE NATURALES DE LA PROVINCIA DE TLAXCALLA, 
Que DATA DE 1562, 

- CARTAS DE ToRJBIO DE "OTOLINIA, 

- HISTORIA DE LAS INDIAS DE LA NUEVA EsPAAA POR Du-
R~N. Cl579-158l), 

- HrsTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA EsPARA. 
DE SAHAGlJN. 

- HISTORIA ECLESIASTJCA INDIANA, ("ENDIETA) 
- HISTORIA DE LAS INDIAS, DE GdMARA, 

- BREVE V SUMARIA RELACIÓN DE LOS SeAoRES V MANERAS 
V DIFERENCIAS QUE HAB(A EN ELLOS EN LA NUEVA ESPARA. De Zu
RITA 

DENTRO DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 
PODEMOS DESPRENDER TAMBltN Uf.ROS DATOS V REPORTES QUE HJCJ_E 
ROS QUIENES ESTUVIERON INVOLUCRADOS EN LA ESCENA DE LA CON
QUISTA V QUE EN SU MAYORIA FUERON RELIGIOSOS LOS QUE DIERON 
TESTIMONIO PARA LA POSTERIORIDAD, 

EXISTEN TAMBltN UNA SERIE DE MAPAS QUE FUERON ELA· 
BORADOS POR LOS ESPAAOLES PARA LA UBICACIÓN DE LOS TERRITO
RIOS QUE TAMBIEN SON FUENTE DE INFORMACldNo 

Es MUY IMPORTANTE sERALAR. QUE TODOS LOS DOCUMENTOS 
SERALADOS ANTERIORMENTE. SON FUENTES DE LA HISTORIA FUNDA-
MENTALMENTE. QUE LOS HE ENUNCIADO PARA DEMOSTRAR A LOS LEC
TORES LA VARIEDAD•.DE DOCUMENTACJdN QUE EXISTE PERO ASIMISMO 
LA AKBIGUEDAD DE SU CONTENIDO, LAS FUENTES PRECISAMENTE DEL 
DERECHO SE EXTRAEN DE LA DOCt.fE NTACIÓN HISTORICA ENUNCIADA, 
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TRABAJO QUE EN SU GRAN PARTE HAN REALIZADO HISTORIA 

DORES CONTEMPOR~NEOS, 
LAS FUENTES DEL DERECHO AZTECA NO SON TODOS LOS DO

CUMENTOS SEAALADOS, PERO SI NOS SIRVEN PARA IDENTIFICAR EN
ALGUNOS DE ELLOS LOS FENÓMENOS MAS IMPORTANTES DEL DESENVOl 
VJMIENTO JUDICIAL, YA QUE PLASHAt~ EN SU VARIEDAD PICTOGR~F! 
CA RELACIONES DE CONVIVENCIA ENTRE LOS POBLADORES ANTIGUOS, 

LAS FUENTES DEL DERECHO. DE TODO DERECHO, NOS' DAN~ 
LA PAUTA A SEGUIR ~ARA RECONOCER sus ORIGENES y sus RA(ces. 
QUE EN TODO SISTEMA DE NORMAS SON El RESULTADO DE LA VOLUN· 
TAO POPULAR. EL ARRAIGO DE LAS COSTUMBRES PRODUCE ACTOS DE 
DERECHO, LA VOLUNTAD DE JUSTICIA PRODUCE EL BIEN COMUNo Que 
ES LA ÚLTIMA CONSECUENCIA DE UN ESTADO DE DERECHO, O CUANDO 
HENOS DE UNA COMUNIDAD AVOCADA A LA DISCIPLINA Y AL RESPETO 
DE LA NORMA• COHO FUERON LOS AZTECAS, 

lll,- INSTITUCIONES JURlDICAS 
DEL DERECHO AZTECA. 

Et DERECHO PRECOLOMBINO. PRESENTA MATICES DE UN D~ 
RECHO CONSUETUDINARIO Cl~SICO. CON LUCES E INTENTOS DE CO! 
SOLIDAR EL DERECHO ESCRITO. LA INMINENTE LEGJSLACJdN.QUE -
PROBABLEMENTE LOS AZTECAS HUBIERAN PERFECCIONADO SI HUBIE
RAN CONTINUADO SU CAMINO SIN LA INFLUENCIA IBÉRICA, 

lo QUE EXISTE DE lEGISLACldN ESCRITA. SON RECOPIL! 
CIONES O TRANSCRIPCIONES POSTERIORES. CO"O HE"OS VISTO CON
ANTERIORIDAD, 

Et DERECHO DE LOS AZTECAS. FUt UN SISTEMA ADECUADO 
A LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS. A LA IDEOSINCRACIA DE SU -
PUEBLO: CON EL TINO DEL DESARROLLO MORAL Y POL(TJCO EN CON
SONANCIA CON El DESENVOLVIMIENTO DE SUS CREENCIAS Y COSTUM
BRES. 

Et DERECHO ERA ESENCIALMENTE TRADICldN. Y LA TRAD! 
CldN MISMA INVOLUCRo"' AL DERECHO HASTA CAMINOS INCONCEBIBLES 
ACTUALMENTE o los INDIOS NO CONOCIERON LA PAESCRIPCldN DEL -
DERECHO ACTUAL. YA-QUE EN SU OBRAR COTIDIANO NO SE CONOCld
TAHPOCO EL ATESORAMIENTO Y HAS BIEN PRACTICARON EL DESPREN
DIMIENTO DE SUS BIENES, 
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fN OCASIOflES Y POR ÍNDOLE RELIGIOSA ABANDONABAN su

PROPIEDAD INDIVIDUAL Y EMIGRABAN A OTROS BARRIOS O A OTRAS
TIERAAS, 

EL SISTEMA DE DERECHO DE LOS AZTECAS. COMO El DE LA 
HAYOR(A DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS.(PROBABLEMENTE EXEP
TUANDO A LOS ROMANOS), FU~ CONSUETUDINARIAMENTE PURO. NUNCA 
ADMITIÓ INTROMISIONES JUR(DJCAS QUE NO VINIERAN DE ALIANZAS 
O TRATADOS. Y NUNCA OBTUVO INFLUENCIA VIOLENTA DE LOS PUE -
BLOS CIRCUNVECINOS, LAS JERARQU(AS DE VALORES E JNSTITUCIQ 
NES JURÍDICAS SE IMPLICAN Y COMPLEMENTAN UNAS A OTRAS EN Oft 
DEN Y ARMON(A, TIENDEN AL DESARROLLO SOCIAL V BUSCAN UNA O! 
GANIZACJÓN EQUILIBRADA, 

UNO DE LOS PELIGROS EN EL ESTUDIO DE LAS INSTITU
CIONES JUR{DJCAS ANTIGUAS. RECAE EN CONFUNDIR LA NORMA JU-· 
RÍDICA CON LA APLICACIÓN DE LA MISMA, PORQUE NO ES LO MISMO 
QUE LA NORMA EXISTA. A QUE SEA APLICADA POR UN SISTEMA COE! 
CITIVO CON FACULTADES ADJETIVASI EN LOS AZTECAS Y DADA SU-
JUSTICIA DE BARRIOS QUE MAS TARDE ESTUDIAREMOS. SE CONFUNDE 
EN OCASIONES LA INFRACCldN DE UNA NORMA CON LA AMBIGUEDAD -
DE SU COACCIÓN, Y ES QUE DEBIDO A LA IDEOSINCRACIA DE LOS -
AZTECAS. El DERECHO SE vt AFECTADO POR LA IDEA QUE ELLOS cº 
MO PUEBLO TIENEN DE LO QUE ES El HOMBRE COMO SER, EL DERE-
CHO SE vl AFECTADO EN OCASIONES POR SUS TENDENCIAS HUMANAS-
0 SUS CONCEPTOS METAFÍSICOS, A~N CUANDO LA JERARQUÍA SOCIAL 
DE LOS AZTECAS ESTABA PERFECTAMENTE ESTABLECIDA Y LAS FUN-
CIONES APARENTEMENTE PREFIJADAS. LAS RESOLUCIONES POR IN 
FRACCIONES A VECES SE DABAN EN DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS, EL 
PARTICULAR PODÍA LLEGAR A CONVERTIRSE EN Juez. 

POR TAL VIRTUD, LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LOS 
AZTECAS, TAL COMO LAS CONOCEMOS AHORA.EN CUANTO DERECHO PQ 
BLICO O PRIVADO EN OCASIONES LLEGAN A CONFUNDIRSE. CREYENDO· 
SE EMPATADAS, PERO EN OTRAS OCASIONES SE PERCIBEN COMO DOS 
DIMENSIONES PERFECTAMENTE PRECONCEBIDAS, HE AQU( LA AMBJ--
GUEDAD, POR ESTE MOTIVO LAS FIGURAS DE DERECHO MAS IMPOR·· 
TANTES DEBEN SER TRATADAS INDIVIDUALMENTE, Y NOS AEFERIMOS
Al MATRIMONIO. A LA TUTELA. A LA PERSONA MISMA O LAS QUE I! 
TEGRAN EL DERECHO POBLICO COMO LAS DEL ORDEN PENAL, 0UE -·· 
EN TODO MOMENTO VAN A REPRESENTAR DIFICULTAD POR El HECHO • 
DE ESTAR INVOLUCRADAS EN LA VIDA PROPIA DEL HOMBRE Y LA FA· 
MILIA, 
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LA ORGANIZACIÓN JUR(DICA INDIGENA ESTUVO BASADA EN 

AUTONOH(AS JURfDJCAS REGIONALES, CUYA JURISDICCIÓN ESTABA Q 
TORGADA POR El PODER CENTRAL, COMPETENCIA DELEGADA QUE AD-
QUIRÍA MATICES DE INDEPENDENCIA, SISTEMA DE DERECHO AUTÓNO
MO BASADO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, 

Los AZTECAS, CONOCEDORES DE LAS FACULTADES DE LA ~ 
LEY, COHO NORMA ESCRITA O COSTUMBRE ARRAIGADA, RESPETARON-
EL DERECHO, QUESE.HIZO VALER COMO UNA INSTITUCIÓN HAS. DIG
NA DEL ESTUDIO POSTERIOR E INAGOTABLE PARA LOS QUE EN ESTA• 
MODESTA TAREA ASPIRAMOS A DILUCIDAR ALGUNAS DUDAS HISTÓRl-
CAS DE NUESTRO HESÍANICO PASADO, 

1.- EN EL ORDEN CIVIL. 

Et DERECHO CIVIL TIENE POR CONTENIDO TRES MATERIAS 
FUNDAMENTALES: LA PERSONA, LA FAMILIA Y EL PATRIMONIO. Y -
ENCUENTRA CABIDA DENTRO DEL DERECHO PRIVADO• QUE ES EL CO! 
JUNTO DE NORMAS QUE REGULA LAS RELACIONES DE LOS PARTICUL! 
RES ENTRE s(, Y LAS RELACIONES DE ESTOS CON EL ESTADO, -
SIEMPRE Y CUANDO ESTE ~LTIMO NO EJERZA EN LA RELACIÓN DE -
QUE SE TRATA, FUNCIONES PROPIAS DEL PODER PÚBLICO ACTUANDO 
EN EJERCICIO DE LA SOBERANÍA. 

EL DERECHO CIVIL EN SUS ATRIBUCIONES ACERCA DE LA
PERSONA ESTUDIA LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y SUS ATRIBUTOS. 

EN CUANTO A LA FAMILIA CONOCE DE LAS NORMAS RELAT! 
VAS AL MATRIMONIO, DIVORCIO.·LEGITIMACIÓN, PATRIA POTESTAD 
y··ruTELAo 

EN RELACIÓN AL PATRIMONIO SE COMPRENDE EL ESTUDIO
DE LOS DERECHOS REALES. EL DERECHO DE SUCESIÓN Y EL DERE -
CHO DE LAS OBLIGACIONES AS( COMO SUS FUENTES, 

los AZTECAS. DENTRO DE sus INTITUCIONES DE DERECHO 
COMP~ENDIERON LAS IELDERECHO PRIVADOJ ALGUNAS PERFECTAMENTE 
DEFINIDAS, OTRAS AMBIGUAS Y NEBULOSAS, AúN AS(, CON CLARA -
INTENCIÓN DE ESTABLECIMIENTO FORMAL Y CONSUETUDINARIO. 

EN NUESTRO ESTUDIO QUE ACONTINUACIÓN EMPRENDEREMOS, 
NO TRATAREMOS LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL TAL Y CO
MO ORDENADA Y SUCINTAMENTE SE ENCUENTRAN ESTIPULADAS EN LOS 
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ACTUALES SISTE"AS DE OERECHQ, AUNOUE SÍ NOS IMPONDREMOS UN -
ORDEN QUE REVELE EN FORMA ACCESIBLE LOS PRINCIPALES ENUNCIA
DOS DE SU ORGANIZACIÓN. 

EL DERECHO CIVIL• DEBE SER ESTUDIADO DE CONFORMIDAD 
AL CONTEXTO SOCIAL. ES DECIR CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA V MQ 
DO DE CONVIVENCIA DE LOS AZTECAS. QUE POR SU PECULIAR FORMA. 
EL PROPIO SISTEMA DE REGULACIÓN CIVIL ADQUIERE TAMBl~N MATI
CES ESPECIALES. 

Al LA PERSONA. 

EN EL ESTUDIO DE LA PERSONA. COMO ENTE JURÍDICO EN 
El DERECHO AZTECA. HEMOS DE IR DESGLOSANDO LOS APARTADOS CO
MO LOS RESCATAMOS DE LA HISTORIA V DE ACUERDO A LAS COSTUM-
BRES DE LOS AZTECAS. RESALTANDO LOS MAS IMPORTANTES ASPECTOS 
DE CONVIVENCIA V LEGISLACIÓN, 

SEAALA J, KOHLER. QUE DENTRO DE LA SOCIEDAD AZTECA
TODOS LOS HOMBRES NACEN LIBRES AÜN SIENDO HIJOS DE ESCLAVOS, 

ESTA. ES LA PREHI SA FUNDAMENTAL DE DONDE DEBEMOS -
PARTIR. HAS AUN QUE VA CON ANTERIORIDAD HEMOS ESTUDIADO UN ! 
PARTADO ESPECIAL DONDE VISLU"BRAHOS LAS PRERROGATIVAS V CA-
RACTERÍSTICAS DE LA ESCLAVITUD ENTRE LOS AZTECAS, 

LA PERSONA DEL CIUDADANO AZTECA. DISFRUTABA DE Ll-
BERTAD DESDE su NACIHIENTO. Los HOMBRES SON LIBRES V PUEDEN
PERDER V CONSERVAR SU LIBERTAD. CONFORME APSU ACTllJ'UD ANTE -
LA VIDA, 

DENTRO DE LA LIBERTAD DE LA PERSONA ENTRE LOS AZTE
CAS, ENCONTRAMOS CIERTAS DIFERENCIAS. EL HOMBRE LIBRE PUEDE
TENER UN RANGO SOCIAL DIFERENTE. ES DECIR. EXISTE UNA AMPLIA 
DIFERENCIA DE CASTAS, COMO YA LO HEMOS APUNTADO EN EL TRANS
CURSO DE LA EXPOSICIÓN ACERCA DE LAS DIFERENCIAS SOCIALES Y
JERARQUICAS ENTRE LOS MEXICANS (CAPITULO 11), ESTA SITUACIÓN 
SE PREDETERMINA POR EL NACIMIENTO O POR EL USO DE LA LIBER-
TAD, LA LIBERTAD CONSTITUYE EL DINAMISMO DEL SER HUMANO: P~ 

RO PARA QUE NO DESTRUYA LA AUTENTICIDAD DE SU EXISTENCIA DE
BE DEJARSE ORIENTAR Y GUIAR POR LA INTELIGENCIA, LA INTELJ--
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GENCIA LE REV~LA AL~ LtBERTAO LA INVOCACIÓN A ASCENDER Y LE 
INDICA EN QUE SENTIDO DEBE OBRAR SU DINAHISHQ, 

Pon LO ANTERIOR. NOS DAMOS CUENTA QUE LOS DERECHOSr 
DE LA PERSONA AZTECA. ESTABAN PERFECTAMENTE TUTELADOS POEl.EL 
ESTADO Y POR LAS INSTITUCIONES YA QUE LOS ACTOS DEL CIUDAD~ 
NO AZTECA EN EL DESENVOLVIMIENTO DE SU INDIVIDUALIDAD Y EN • 
LA APLICACIONES DE LAS FACULTADES DE LA PERSONA, TENÍAN aue
VER CON LA NORMA aue REGfA PARA LA CONVICENCIA EN TENOCHT1-
TLAN. es DECIR. su MODO DE ACTUAR OBEDECE A su MODO DE VIVIR 
EN COMUNIDAD, 

Los AZTECAS TENÍAN DERECHO AL NACIMIENTO. DERECHO -
ABSOLUTO, Y ERA RESPETADO Y TUTELADO POR LA SOCIEDAD. EL PA
DRE SE CONVIERTE EN LA PRIMERA RAIZ Y CEPA DEL PARENTESCO -
QUE EN su CARACTER ASEGURA LA PROSPERIDAD DEL HOGAR y EL su~ 

TENTO, 
UNA DE LAS LIMITACIONES QUE ENCUENTRA LA PERSONA EN 

SU CALIDAD DE SERLO. ES DENTRO DEL ESTADO QUE PRECEDE A LA~ 
MANCIPACIÓN, DE PERDER LA LIBERTAD POR LAS DEUDAS DEL PADRE
POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS O POR SEVERAS DIFICULTADES ECONÓ
MICAS A CAMBIO DE CIERTO SUSTENTO: LIBERTAD QUE PUEDE SER 
REINVINDICADA, 

EN RELACIÓN A LOS DEMAS ATRIBUTOS DE LA PERSONA. El 
CIUDADANO AZTECA GOZA DE LAS MISMAS FACULTADES QUE OTROS CI~ 
DADANOS DEL MUNDO: TIENE UN NOMBRE. EL CUAL ES ONICO E INAL
TERABLE Y CON DURACIÓN VITALICIA EL CUAL SE OTORGA POR LA VQ 
LUNTAD11DE LOS PADRES; TIENE ADEM.4S UN APELLIDO. QUE SOLO SE
R.( EL DEL PADRE. GozA. ASIMfSMO DE LA LIBERTAD DEL TRABAJO. 
DE ESCOGER SUS RESPONSABILIDADES A MENOS QUE EL PROPIO PADRE 
LE ENCOMIENDE OTRAS FUNCIONES o LE HEREDE UN CARGO o posr-
CIÓN. YA SEA DE TIPO AGRÍCOLA O DENTRO DE LAS FUNCIONES ADMl 
NISTRATIVAS O DE LA GUERRA AL SERVICIO DEL ESTADO AZTECAo 

UENTRO DE UNA DE LAS FIGURAS REPRESIVAS DE LA PERSR 
NA ENCONTR~MOS LA MUERTE POR SER HERMANO GEMELO (MENDIETA),, 
LOS AZTECAS LLAMABAN A LOS GEMELOS COCUA QUE ES EL PLURAL DE 
COATL~ •cuLEBRA·. ELIMINANDO A UNO DE ELLOS PORQUE SE CAE(A
QUE SI NO LO HACfAN UNO DE LOS PADRES OESAPAAECER(A. ESTO NO 
ENTRA EN UNA CONCEPCIÓN PURISTA DE DERECHO• NI PRETENDE!'IOS -
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DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE DERECHO VULNERABLE-
y TOLERANTE AL HOMICIDIO. SINO ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN -
SISTEMA DE DERECHO, QUE COMO YA HEMOS MENCIONADO, SE ENCUEN
TRA LEGÍTIMA Y SOCIALMENTE INVOLUCRADO A LA COSTUMBRE Y A LA 
RELIGIÓN, SIEhDO LOS AZTECAS UN PUEBLO SUMAMENTE RELIGIOSO Y 
SUPERSTICIOSO (COMO LA MAYORÍA DE LOS PUEBLOS PREHISP.(N1cos). 

ERA DE ESPERARSE QUE SU CONVIVENCJA, INCLUSIVE LA JUR(DICA,
ESTUVIERA SOMETIDA A CIERTOS RASGOS DE MAGIA Y RELIGJdN, Et.
CASO QUE EXPUSIMOS. SE INCLUYE DENTRO DE LO ANTERIOR, 

OTRAS DE LAS PERSONAS QUE TENfAN LA POSIBILIDAD DE
MORIR PREMATURAMENTE, YA SEA POR LA VÍA DEL SACRIFICIO O POR 
EL RECHAZO POPULAR, ERAN LOS MINUSVALIDOS• LOS QUE SUFRÍAN -
DE ALGUNA MALFORHACIÓN. LA HISHA SUERTE LA CORRÍAN LOS NIROS 
QUE HABÍAN NACIDO EN UNO DE LOS CINCO NEHONTEHI O DÍAS INÚT! 
LES O NEFASTOS (TEZOZOHOC) QUE SON LOS DÍAS QUE COMPLEHENTAN 
EL ARO DE DIECIOCHO HESES CON VEINTE DÍAS CADA UNO, 

(ON EXCEPCIÓN DE ESTAS CARACTERISTICAS.QUE HEMOS NARR!_ 
DO. EL INDIVIDUO AZTECA GOZABA PLENAMENTE DE PERSONALIDAD JY 
RÍDICAo A TRAVlS DE LA CUAL PODÍA ACTUAR EN EL TR~FICO JURÍ
DICO Y EN LA VIDA COMÚN COMO SUJETO DE LAS RELACIONES JURíDi 
CAS CONCRETAS Y DETERHINADAS QUE SE LE PRESENTARAN, lo ANTE
RIOR LO SUSTENTO CON LO SIGUIENTE: 

los AZTECAS TENÍAN UNA INTEGRA PERSONALIDAD JURC
DICA EN SU CONVIVENCIA POR QUE SU PERSONALIDAD ERA; 

• INDIVISA: Et INDIVIDUO AZTECA NO COMPARTÍA SU -
PERSONA CON NINGÚN OTRO ENTE, Y NI SIQUIERA LA PERDfA O LA -
REPARTÍA CON LA ESCLAVITUD, Su PERSONALIDAD INDIVISA SE EX~

TJNGUÍA POR LA HUERTE EN LA PERSONA FfSICA, 
• UNJCA: EL INDIVIDUO AZTECA NO ERA SUCEPTJBLE DE -

VULNERAR SU PERSONALIDAD NI POR SENTENCIA JUDICIAL. SINO SO
LO POR LA HUERTE, LA PERSONALIDAD LA ADQUIERE DESDE EL NACI~ 
HIENTOo Y A PARTIR DE ESE MOMENTO GENERA DERECHOS V OBLIGA-
CIONES DE ACUERDO A SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES QUE SE EX
TINGUEN POR LA HUERTE Y CESAN LOS MISMOS, 

ADEM~S DE LO ANTERIOR EL INDIVIDUO AZTECA GOZABA DE 
LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS: NOMBRE COMO YA LO HEMOS SERALADO:
DOHICILJO, QUE SE DEFINfA DESPU~S DE LA EHANCIPACIÓN,AUNQOE-
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PODÍA SEGUIR SIENDO El MISMO DE SUS PADRES. O EL DE LA MUJER 
CON QUE SE CASARA: AS( COHO LA PLENA LIBERTAD DE GOZAR DE UN 
ESTADO CIVIL QUE DEFINÍA LA PERSONALIDAD DEL INDIVIDUO EN SU 
VIDA SOCIAL, TAHBl~N ES CONVENIENTE RECALCAR QUE SU UBICA-
Cl6N DE LA CLASE SOCIAL A QUE CORRESPONDÍA DENTRO DE SU VIDA 
ESTABA SOMETIDA A LAS CONDICIONES DE ASCENSO V CONVIVENCIA V 
A LA MULTIPLICIDAD DE CLASES SOCIALES COHO YA LO HEMOS ESTU
DIADO AMPLIAMENTE EN El CAP(TULO ANTERIOR, 

Pon LO QUE RESPECTA A LA PATRIA POTESTAD DEL INDIYl 
DUO. DIREMOS. POR LO POCO QUE LA HISTORIA SERALA, QUE RECAÍA 
EN EL PADRE. QUIEN ERA LA AUTORIDAD DENTRO DE LA FAMILIA, LA 
~POCA IEL MATRIARCADO DURO' POCO TIEMPO, EsTA FIGURA LA ESTU

DIAREMOS CON UN POCO MAS DE DETALLE DENTRO DE LA FAMILIA, 

POR LO QUE SE REFIERE A LA FIGURA DE LA EMANCIPA -
CIÓN. El JOVEN AZTECA. ESTABA SOMETIDO A LA TUTELA DE SU PA
DRE Y ESTE DECIDÍA SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE SU VIDA, SE LO
GRABA EMANCIPAR CUANDO ADQUIRÍA MATRIMONIO. CUANDO GANABA SU 
PROPIO SUSTENTO. CUANDO SE IBA A LA GUERRA Y QUEDABA AL SER
VICIO DE LAS ARMAS PARA EL ESTADO MEXICA. CUANDO ERA ESCLAV! 
ZADO Y POSTERIORMENTE RECUPERABA LA LIBERTAD, TENÍA LA OP -
CIÓN DE DECIDIR POR LA TUTELA DE SU PADRE NUEVAMENTE O POR SU 
DESARROLLO INDIVIDUAL, ENTONCES QUEDABA EMANCIPADO, ALGUNOS· 
HISTORIADORES DICEN QUE El SERVICIO RELIGIOSO TAMBltN EMANC! 
PABA AL JOVEN AZTECA DE SU FAMILIA, 

s> LA FA~ILJA, 

LA FAMILIA, ES El VÍNCULO HISTÓRICO MAS SIMPLE DE -
ORGANIZACIÓN SOCIAL, Es LA BASE Y FUNDAMENTO DE LAS RELACIO· 
NES SOCIALES Y EL PRINCIPIO DE LA ESTRUCTURACIÓN ESTATAL, LA 
FAMILIA ES UN PEQUEAO ESTADO DONDE SE DESARROLLAN DIVERSAS -
ACTIVIDADES EN GRUPO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL BIEN COMUN -
DE SÍ MISMA, 

LA FAMILIA ENTRE LOS AZTECAS. COMO ENTRE LA MAYORfA 
DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO. TUVO MÚLTIPLES CAMBIOS QUE LA FU~ 
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RON DEFINIENDO E JNDENTIFICANDO CON EL CONCEPTO GENERAL Y 
UNIFORME DE FAMILIA QUE ENCONTRARON LOS ESPAROLES EN SU:BUf-
00 ADVENl"IENTO A TIERRAS HEXICAS, 

ft.. PRINCIPIO, SE SABE, LA FAMILIA AZTECA EN SUS FO! 
MAS PRIMIGENIAS TUVO MATICES DE POLJGAMICA, ·fsTA VERSIÓN SE 

FUl MODIFICANDO CON EL TIEMPO.V EN LOS QLTIMOS AROS LA POLI
GAMIA NO ERA DEL TODO BIEN VISTA, NI SIQUIERA ENTRE LOS SEA~ 
RES PRINCIPALES, POSTERIORMENTE, LA FAMILIA SE DEFJNJO'CON -
MATRIMONIO CON UNA SOLA MUJER, Y ESTE FUl LA BASE MAS SÓLIDA 
Y FIRME DE LA FAMILIA AZTECA, 

DENTRO DE ÉSTA ES EL PADRE QUIEN EJERCE LA H.<XIHA Alf 

TORIDAD (J, KOHLER). Se CONSOLIDA LA MONOGAMIA' EN LOS AAOs -
DE AUGE DEL ESTADO "EXICA Y EL MATRIMONIO SE REGULA POR UNA.
ESTRICTA LEGISLACIÓN BASADA EN LA COSTUMBRE Y LA TRADICIÓN -
ASÍ COHO EN LA RELIGIOSIDAD• OTRO DE LOS ASPECTOS CONTUNDE! 
TES DENTRO DE LA FAMILIA MEXICA. ES LA EDUCACIÓN. QUE COMO -
YA HEMOS VISTO, ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA VIDA FUTURA Y 
LA UTILIDAD DE LOS JOVENES HEXICAS, LA EDUCACIÓN DE LAS Hl~
JAS SE LLEVA DENTRO DEL SENO DE LA FAMILIA. 

EL MATRIMONIO QUE CONSOLIDA LOS LAZOS DE UNIÓN Y FA 
BRICA UN ESPACIO DE DESARROLLO PARA LOS HIJOS. FU~ MUY IMPO! 
TANTE PORQUE ADEM~S DE UNIR A UNA PAREJA EN LA PROPIA INTEN
CIÓN DE AFECTTIO MARITALIS COMO DECÍAN LOS ROMANOS. CREA LA
ZOS DE PARENTESCO ENTRE LAS FAMILIAS MEXICAS. QUE FORTALECEN 
LAS ALIANZAS DE SU VIDA PÚBLICA Y DE SU DESARROLLO COMO NA -
CJdN Y COMO ESTACO,, 

los LAZOS DE UNIÓÑ QUE UNEN ENTRE Sf A LOS MIEMBROS 
DE UN DETERMINADO GRUPO FAMILIAR FORMAN EL PARENTESCO. DEL -
CUAL SE DERIVAN DERECHOS Y OBLIGACIONES MUY IMPORTANTES• EL
PARENTESCO FORMA LAS LÍNEAS QUE ACOTAN O LIMITAN LA APLICA -
CldN DE LAS NORMAS JURÍDICAS RELATIVAS AL DERECHO DE FAMILIA. 

- EL PARENTESCO, 

LA PRIMERA RAÍZ Y CEPA DEL PARENTESCO EN LA FAMILIA 
ES EL PADRE, (J, KOHLER-SAHAGÚN), Su OFICIO ES DARLE CUIDADO 
A LA FAMILIA Y SER DILIGENTE CON SUS HIJOS. LA MADRE FORMA -
UN SEGUNDO PLANO DENTRO DE LA FAMILIA. HAELANDO EN UN NIVEL-
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DE JERARQU{AS, AUNQUE SU PAPEL Ef' LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS-

ESPECifALHENTE DE l.AS MUJERES, ERA MUY IHPORTANTf, •LA PROPlf. 

DAD DE LA MADRE ES TENER HIJOS Y DARLES LECHE: LA HADRE VIR
TUOSA ES VIGILANTE, LIGERA VELADORA, SOLfCJTA• CONGOJOSA, ~~ 

CR(A A SUS HIJOS, TIENE CONTINUO CUIDADO DE ELLOS; TIENE Vlh 
GJLANCIA EN QUE NO LES FALTE NADA, REGALALOS, ES COHO ESCLA
VA DE TODOS EN LA CASA, CONGÓJASE POR LA NECESIDAD DE CADA -
UNO: DE NINGUNA COSA NECESARIA DE LA CASA SE DESCUIDA•, (5) 

SIENDO LOS PADRES LA BASE FAMILIAR EN LA FAMILIA Mg, 
XICA. LOS HIJOS SON PROPIAMENTE LA ADSCRIPCIÓN A ESTA, Y --

ELLOS CONSTITUYEN EL PRIHER LAZO DE LA FAMILIA PARA CONSOLI
DAR El PARENTESCO CONSANGUJNEOo 

•ft. HIJO BIEN ACONDICIONADO ES OBEDIENTE. HUHILDE,
AGRADECIDO. REVERENTE. IHITA A SUS PADRES EN LA COSTUHBRE Y· 
EN El CUERPO. ES SEMEJANTE A SU PADRE O A SU HADREoooLA HOZA 
O HIJA ESTAS PROPIEDADES TIENEi Es VIRGEN DE VERDAD. NUNCA -
CONOCIDA DE VARÓN. ES OBEDIENTE• RECATADA. ENTENDIDA. H~BIL
GENTIL HUJER. HONRADA. ACATADA, BIEN CRIADA, ENSERADA DE PE~ 
SONA AVISADA Y GUARDADA•, {&) 

lA ANTERIOR DESCRIPCIÓN DE LOS HIJOS DE LA FAHILJA
AZTECA, NOS DA UNA BREVE IDEA DE SU HODO DE VIDA. AUNQUE CA
BE DESTACAR, QUE TAHBllN HAB(A HIJOS VICIOSOS O HIJAS HALAS, 
COMO LO SERALA EL PROPIO SAHAG~N EN su VALIOSO LIBRO. 

TAHBl~N ES CONVENIENTE· QUE POR LOS VESTIGIOS QUE -
A~N QUEDAIAN DE LA POLIGAMIA EN LOS dLTIHOS AAos DE LA FAHJ-
1.JA AZTECA, SEAALEHOS QUE LOS HIJOS DE CUALQUIER HATRIHONIO, 
SEA PRINCIPAL O SECUNDARIO S~ CONSIDERABAN COMO LEGÍTIMOS, 
C .. 1, KDHLER), 

DENTRO DE LA PARENTELA POR AFINIDAD, ADEH~S DE CON
SIDERARSE DENTRO DE ESTA AL PROPIO HATRIHONIO. TEN(AN GRAN -
IMPORTANCIA EN LA VIDA DE LA FAMILIA AZTECA, LOS SUEGROS: • 
Et. SUEGRO ES AQUEL QUE TIENE NUERAS O YERNOS VIVOS. SI SON ~. 

MUERTOS LL~MASE HICOAHONTATLlo EL SUEGRO GENERALMENTE BUSCA
LA MUJER PARA SU HIJO Y CASA A SUS HIJAS Y TIENE CUIDADO DE
SUS NIETos• (7) 

(51 SAHAGUN, Fray Bernardlno de. OPU• ~lt. p 547•549 
(61 IDE:M. 
C 71 IDf.:M. 
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TAHBltN ES NECESAlllO CONSIDERAR DENTRO DE LOS PARIEf! 

TES HAS COMUNES POR AFINIDAD A LOS .VERNOS Y NUERAS. AS{ COHO 

A LOS CURADOS. TODAS ESTAS APELACIONES RELATIVAS AL PARENTE~ 
CD POR AFINIDAD DENTRO DE LA FAMILIA HEXICA. ERAN CONOCIDAS, 
Y RESPETADAS. SE CONOCÍA PERFECTAMENTE EN SU DERECHO DE FAMI

LIA, LA DIVISIÓN DE LA QUE HEHOS HABLADO, Y CONOCÍAN LOS DE
RECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERABAN CADA UNO DE ELLOS, 

OR LO ANTERIOR A CONTINUACIÓN HAREHOS UNA BREVE -
DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE PARENTESCO QUE SE CONOCÍAN ENTRE 
LOS AZTECAS: 

- Pon CONSANGUINIDAD: 
•EN tfNEA DIRECTA AscENDENTE: 

• EN LfNEA DESCEUOENTE: 

• EN LfNEA COLATERAL IGUAL: 

• EN LÍNEA COLATERAL nESIGUAL: 

- Pon AFINIDAD: 

f'IADRE- NANTLJ, 
PADRE- fAHTLI 

AeuELo-TEcoLTZIN 
HIJO - TEPILTZIN 
HIJA - TEICHPOCH 
NJET0-8JSNJETO. 
reo - TETLAHTZIN 
TfA - TEAHUTZIN 
PRJ"O: TEOQUICHTIUH 

CENTLA"IPIN, 
PRIMA: TEHUELTIUH 

CENTLA"ANPAN, 
SOBRINO: TEMACH, 
SOBRINA: TEPILd 

Es El QUE GUARDA~ LOS SUEGROS RESPECTO DE SUS YERNOS 
o NUERAS1 y ESTOS RESPECTO DE AQUELLOS. Asf COMO El DE LOS c~ 
RADOS E HIJOS CON PADRASTROS O VICEVERZA, 

- SUEGRA 
- CuAAoo: 
- CuAADA: 

- PARENTESCO (JVJL: 

SUEGRO, 
TiTEX 
TEHUtPOL. 

Es EL QUE GUARD~ SL TUTOR CON El PUPILO Y YICEVERZA 
Aouf NO SE INCLUYE LOS O;.!: GUARDAN RELACIÓN DE ESCLAVOS CON
sus DUEÑOS, CSAHAGúN), 
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A CONTINUACldN. ENTRAREf':':S AL ESTUDIO DEL LAZO MAS-

IMPORTANTE DEL PARENTESCO EN LA FAMILIA AZTECA, AS( COHO EN 
LAS FAMILIAS DE LA INMENSA MAYORÍA DE LOS PUEBLOS QUE HABI -
TAN EL PLANETA: EL MATRIMONIO, T~ATAREMOS DE ESCUDRIRAR, EN 
LA HEDJDA DE LAS POSIBILIDADES HlSTÓRJCAS, SUS CARACTERISTJ
CAS JURfDICAS, PERO TA,..BJ~N LA CO'iTUMBRE Y RELIGIÓN QUE EN-

VOLVfAN A ESTA INSTITUCIÓN, QUE F~~ SÓLIDA Y CLARA ENTRE LOS 
HABITANTES DEL PUEBLO AZTECA, L05 QUE CONCIBIERON CON PRECI
SIÓN SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS ;lfSPECTO Al MATRIHONI0°I POR 

LO QUE PODR(AHOS AFIRMAR OLE NOS E'CONTRAMOS ANTE LA PRESEN
CIA DE UNA FIGURA. QUE INTEGRA cc•o UhA GOTA HAS DE CIVILIZ~ 
CIÓN EL HUNDO DE LA FAMILIA Y EL :eRECHO CtVILo 

- El MATRIMONIO. 

• UNA VJsJdN GENERAL, 

DEBEMOS EMPEZAR POR TE~E= PRESENTE QUE EL f1ATA IHO-

NIO ENTRE LOS AZTECAS. ES UNA JNS~tTUCIÓN DE SU SISTEMA DE -
DERECHO. DEL CUERPO GENERAL DE L~S NORMAS DEL ORDEN CIVIL• -
QUE INTEGRARON COMO UNA COLUMNA j'iANGIBLE PERO DE REAL APL! 
CACIÓN SU UNIVERSO JURÍDICO, EL •ATAJMONJO.ES El ESLABÓN -
HAS RELEVANTE DE LA UNIÓN ENlAE ~:s HABITANTES AZTECAS, PERO 
TAHBllN ES LA BASE DE DONDE PARTE ~A INTEGRACIÓN JURfDICA -
DEL DERECHO DE FAMILIA Y DEt·.Coi:tP·JS JURE (IYILE. QUE NO PRE

CISAMENTE COMO UNA CORPORACIÓN !)t '-EYES SE INTEGRA Al MUNDO

JURfDICD NAHUATL. SINO FUNDAMfN;&_~fNTE COMO LA FUSIÓN DE LA 
HISTORIA CON LA COSTUMBRE. MISMA ;ue A TAAYlS DE LA TRADJ~-~ 
CIÓN. REVELA LA NORMA A SEGUIR E\-~E LOS POBLADORES "EXICAS. 

LA INVESTIDURA DEL PIATF:•.:iNIO ENTRE LOS AZTECAS. -
TIENE EN PRINCIPIO RASGOS DE PRC:."llDA RELIGIOSJ·DAD. SE PER-
FECCIONA Y SE COMPLETA POR EL RJ-: V POR LA TRADICIÓN. PERO
SE SOPORTA ANTE LA SOCIEDAD POR E. DERECHO Y POR LA NOR"A V! 
CIADA EN LA COSTUMBRE. COMO UN ::::'L METAFÍSICO DUE CONTIE
NE EL ESPÍRITU DEL ORDEN, 
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ADEH~S. ES CCNVENJENTE SERALAR QUE LOS HIJOS AZTE--

CAS, POR GRAN VOCACIÓN NACIONALISTA QUE SE LES INCULCABA EN
LCS COLEGIOS, TENÍAN COHO UNA OBLIGACIÓN HCRAL LA DE PROCU-
RAR EL DESARROLLO DE SU ESPECIE Y EL CRECIMIENTO DE LA HISHA 
A TRAVlS DE LA PROCREACIÓN, (AA UNA DE SUS OBLIGACIONES HCRA 
LES QUE CONFORMABAN EL MUNDO DE SUS DEBERES, COMO EL DE LA -
RELIGIOSIDAD O EL DE LAS ARHAS, 

Et CÓDICE "ENDOCJNO. NARRA LAS FORMALIDADES V suce
sos PARA LA CELEBRACIÓN DE UN MATRIMONIO ENTRE CIUDADANOS Ar 
TECAS. COMO VEREMOS A CONTINUACIÓN, EL PADRE DEL JOVEN AZTE 
CA• JUEGA UN PAPEL HUY IMPORTANTE EN LA CELEBRACIÓN DEL HA -
TRIHONIO. YA QUE ESTE ERA EL ENCARGADO DE ENTREGAR A SU HIJO 
PARA QUE se UNIERA CON su PAREJA. ADEH~S SE ENCARGABA DE RE~ 
NIR A SUS PARIENTES PARA CONSULTARLES AL RESPECTO Y PEDIRLES 
UN CONSEJO. UNA VEZ HECHAS ESTAS DELIBERACIONES. EL PADRE Ei 
COGÍA A LA NOVIA (NO SIEMPRE ERA AS(. CUANDO EL HIJO TENÍA -
YA UNA MUJER ELEGIDA. EL PADRE PODÍA ACCEDER A QUE SE CASAR~ 
CON ELLA1), Y LLAMABA AL HIJO PARA HACERLE SABER SU RESOLU -
CIÓNI SI EL HIJO SE ENCONTRABA POR ALGUNA CAUSA. AdN EN LAS
CASAS DE EDUCACIÓN. SE HACÍA UNA COMIDA EN LA QUE SE INVITA
BA AL TELPUCHTLATO. JEFE DEL TEPUCHCALLI• PARA ESTA FIESTA: 
SE DISPONÍAN DE CARUTOS CON TABACO Y UN HACHA DE COBRE. ASI
MISMO. COMO EN TODOS LOS ACTOS CEREMONIOSOS DE LA VIDA DE -
LOS AZTECAS ERAN DADOS A LOS DISCURSOS. UNO DE LOS PARIENTES 
DIRIGfA UNAS PALABRAS AL JEFE DE LOS MANCEBOS PIDIENDO LICE! 
CIA PARA EL MATRIMONIO, EL TEPUCHTATLO TOMABA EL HACHA DE -
COBRE y SE RETIRABA. CON LO QUE se ENCTENDÍA su CONSENTIMIE! 
TO Y EL RESCATE DEL JOVEN, (SAHAGdN-CHAVERO) 

LA EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO, HABITUALMENTE, -
ERA EN LA MUJER DE LOS QUINCE A LOS DIECIOCHO AROS Y EN LOS
JOVENES DE LOS VEINTE A LOS VEINTIDOS, ADEM~S. COMO YA LO -
HEMOS ESBOZADO ANTERIORMENTE, LOS MEXICAS CREÍAN TAN NECESA
RIA LA CONSERVACIÓN Y AUMENTO DE SU RAZA, QUE SI LOS JOVENEI 
A CIERTA EDAD NO HABÍAN DECIDO CASARSE, SE LES OBLIGABA A H! 
CERLO.V MAS AdN SI SE VOLVfAN A NEGAR SE LES CONDENABA DE -· 
POR VIDA A NO TENER CONTACTO CON MUJER ALGUNA BAJO PENA DE -
INFAMIA, tN TLAXCALLA. AFIRMA CHAVERO, LOS QUE SE REHUSABAN
A CASARSE CON ALGUNA JOVEN, LOS RAPABAN POR AFRENTA Y ERAN-
SERALADOS PERMANENTEMENTE. 



145 
LLAMABAN.POSTERIORMENTE A LAS ANTERIORES FORMALIDA-

DES.A LOS TONALPOUHOUE. QUE ERAN UNA ESPECIE DE NIGROMANTES
y VISIONARIOS, QUE ANALIZABAN LOS SIGNOS DEL JOVEN Y LA DON
CELLA ESCOGIDA. PARA VER LA SUERTE QUE LES DEPARABA, SI RE-
SUL TABA INFAUSTO O IMPROCEDENTE SE ABANDONABA EL PROYECTO DE 
HATRIHONJO, EN CASO DE OUE LA SUERTE FUERA POSITIVA DOS PA-
RIENTES ANCIANAS A LAS QUE SE DABA EL NOMBRE DE CIHUATLANQUE 
IBAN A LA CASA DEL PADRE DE LA DONCELLA Y CON DISCURSOS LAR• 
GOS V CONCEPTUALES LA PED(AN EN MATRIMONIO, GENERALMENTE EL
PADRE SE NEGABA A CONSENTIR EN AQUELLA PRIMERA ENTREVISTA: -
PASADOS LOS DÍAS LAS ANCIANAS REGRESABAN Y SI EN ESTA OCA--
SJÓN EL PADRE SE NEGABA NUEVAMENTE. se DEBERÍA DESISTIR DE -
LA VOLUNTAD DEL ENLACE MATRIMONIAL. PERO SI ERA DE SU AGRADO 
EL PRETENDIENTE MANIFESTABA QUE LO CONSULTAR(A CON SU FAMl-
LIAo 

LAS ANCIANAS (JHUATLANQUE. A LOS CUATRO DfAS DES--
PU~S DE LO ANTERIORMENTE SE~ALADO, VOLV(AN A CASA DEL PADRE. 
QUIEN LES MANIFESTABA SU CONSENTIMIENTO: Y EL PROPIO PADRE -
DE LA DONCELLA VISITABA AL JOVEN AZTECA QUE PRETEND(A UNIR-
SE EN MATRIMONIO CON SU HIJA, EN SEGUIDA PREPARABAN UNA --
GRAN COM!DA Y SE DIRIG(A CON LA FAMILIA AL GRAN TEOCALLI DO~ 

DES ESTABA SU HIJA; TENDÍAN DELANTE DEL DIOS UNA GRAN MANTA
BLANCA CON PLUMAS RIOUÍSl11AS QUE SE LLAMABAN XIUXTOTOTL. Y EN 
ELLA SE COLOCABA LA COMIDA, HECHA ESTA OFRENDA. EL PADRE P~ 
DfA PERMISO PARA SACAR DEL TEOCALLI A LA DONCELLA. EL JEFE -
SUPREMO DEL CALMECAC. QUE ERA EL 0UETZALCOATL o TECPANTEO--
HUATZIN. DABA LA LICENCIA Y ENTREGABA A LA JOVEN U~A GRAN SA 
CERDOTISA LLAMADA TECUACUILTf, 

UNA vez CONCLUIDO CCN LO ANTERIOR. LA JOVEN DCNCE -
LLA ESTABA EN POSIBILIDADES DE CONTRAER MATRIMONIO. ACTO se
GUIOO. VOLVÍAN A PARTICIPAR LCS SACERDOTES NIGROMANTES TONAh 
POUCHQUE, PARA SEAALAR POR 11EDIO DE LAS PREDICCIONES UN D(A
PROPICIO PARA CONTRAER MATRIMONIO. ESCOGJENDOSE SIEMPRE ALGQ 
NOS DE LOS DfAS ACATL. OZOMATLI. CIPACTLI• CUAHTLI O CALLlo 

•LA ceq:eMoNIA, 

LA NOCHE DE LA CE~EBRACIÓN DE LA BODA. UNA AliCIAru.-



LLAHADA TtctTL (MUJER-H~DICO). LLEVABA A CUESTAS A LA 
A LA CASA DEL NOVIO ACOMPARANDOLA CUATRO ANCIANAS CON 

1"6 
NOVIA-
TEAS -

ENCENDIDAS. LA CASA DEL NOVIO YA ESTABA PARA ENTONCES ADORN! 
DA CON HERMOSAS FLORES Y RAMAS Y EN LA HABITACIÓN PRJNCIPAL
SE COLOCABA UNA ESTERA LABRADA, ALGUNAS VIANDAS Y SE ENCEN-; 
D(A EL HOGAR POÑIENDO TRASTOS DE COPALLI (COPAL)1 POSTERIOR
HENTE SAL(A EL NOVIO AL ENCUENTRO DE LA NOVIA Y DESPU~S DE -
QUE MUTUAMENTE SE SAHUMABAN. SE SENTABAN A~BOS EN LA ESTERA, 
LA HUJER A LA IZQUIERDA. Y EN SEGUIDA LA MUJER llCITL ATABA 
EL AYATL DEL NOVIO CON EL HUIPILLI DE LA NOVIA. CON LO QUE -
SIGNIFICABA QUE QUEDABANl•UNIDOS EN EL HOGAR, DESPU~S DE E§. 
TE RITO DE FE<•Y TRADICIÓN. CONTINUABA EL BANQUETE QUE TEN(AN 
PREPARADO LOS PADRES DE LOSl"NOVIOS. EN EL QUE EL HARJOO y su 
NUEVA MUJER se DABAN LOS PRIMEROS BOCADOS EN LA BOCA y DES-
PUES.LOS PARIENTES Y AMIGOS SE ENTREGABAN A LA DANZA Y A LA
ALEGRCA, ((HAVERO) (SAHAGUN),• 

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL HEXICA. EL HATRIMQ 
NIO. NO ERA UNA INSTITUCIÓN DEL ·sACERDOCIO SINO DE LA FAMI
LIA. AUNQUE ESTE PARTICIPABA TAMBllN EN LA CELEBRACIÓN DE -
LAS UNIONES CONYUGALES, DESPUlS DE LA CEREMONIA LOS RECllN
CASADOS SE SEPARABAN A HECER ORACIÓN Y PENITENCIA DURANTE -
CUATRO D(AS V NO SE UN(AN HASTA QUE LOS SACERDOTES LOS LLEV~ 
BAN Al APOSENTO PREPARADO POR ELLOS. EL CUAL ADORNABAN Sl--
GUIENDO COSTUMBRES SUPERTICIOSAS, COHO POR EJEMPLO. PONER SQ 
BRE LA CAHA, UNA PIEDRA CHALCHIHUITL O UN PEDAZO DE PIEL DE 
TIGRE. Los DESPOSADOS. EN MUESTRA DE AGRADECIMIENTO. IBAN -
AL O(A SIGUIENTE AL TEMPLO A .HACER OFRENDAS ·POR LOS MUEBLES 
Y MANTAS DE LA C~MARA NUPCIAL, 

UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS ASPECTOS RITUALES DE LA C~ 
LEBRACIÓN DEL MATRIMONIO. LA PAREJA AZTECA SE YE(A INMEDIAT! 
MENTE INCORPORADA A LA SOCIEDAD. AFRONTANDO LOS DERECHOS Y -
OBLIGACIONES QUE POR SU CARACTER LES IMPONÍA LA SOCIEDAD. LA 
COSTUMBRE Y LA NORMA JUR(OICÁo 

Et MATRIMONIO. COMO YA HEMOS SERALAOO ERA LA BASE -
DE UNIÓN ENTRE LOS INDIVIDUOS AZTECAS, PERO TAMBllN ERA LA -
BASE DE LA FAHILIA Y DEL PARENTESCO, ENTRE LOS ASPECTOS MAS 
DESTACADOS DE LA NORMATIVIDAD QUE REVISTE EL MATRIMONIO EN -
CONTRAMOS LO QUE A CONTINUACldN ESTUDIAREMOS, 



•LA NORMATIVIDAD, 

CONFORME VAYAMOS DESENTRARANDO ALGUNOS ASPECTOS JU
R ÍDl COS DEL MATRIMONIO ENTRE LOS AZTECAS. IREMOS TAMBIÉN NA• 
RRANDO. NATURALMENTE SUS CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE SOCIAL, EL· 
HATRIMOHIO ENTRE LOS AZTECAS FU~ UNA INSTITUCIÓN LIBRE DE -
OPROBIOS PERO SOMETIDA A CIERTAS NORMAS QUE ERAN DE OBSERVAtt 
CIA GEliERAL, EMPECEMOS A DETALLAR, 

1,- LA MUJER SE CONSIDERA APTA PARA CONTRAER MATRI
MONIO A LOS QUINCE Aílos y EL HOMBRE A LOS VEINTE. ESTO RE-
PRESENTA UNA OBLIGATORIEDAD PARA LAS PARTES QUE SE RECONOCE
A NIVEL COSTUMBRE. YA QUE DE MENOR EDAD LOS JOVENES.NO ERA • 
BIEN VISTO QUE SE CASARAN, ESTO· NOS PUEDE DAR TAMBIÉN UNA
IDEA DE QUE. COMO EL MATRIMONIO ERA UN PASO IMPORTANTE PARA 
LA VIDA DE LOS AZTECAS. DE ACUÍ PODEMOS DETERMINAR QUE LA M! 
YORÍA DE EDAD DE LOS MEXICAS ERA A LOS QUINCE PARA LA MUJER 
Y ALOS VEINTE PARA LOS HOMBRES. PUESTO QUEAPARTIR DE ENTON·· 
CES SE CONSIDERABAN APTOS PARA REALIZAR EL ACTO HAS IMPORTAtt 
TE DE SU VIDA. COMO PARA DESENVOLVERSE EN FORMA INDIVIDUAL -
DENTRO DE LA SOCIEDAD, 

2,- EL MATRIMONIO DE LOS HIJOS VARONES GENERALHENTE
LO DECIDE EL PADRE• SIN EMBARGO ES NECESARIO EL CONSENTIMIE~ 

TO DE LA MUJER, POR LO QUE PODEMOS DESPRENDER EN PRIMER --
LUGAR: - QUE EL MATRIMONIO ENTRE LOS AZTECAS ES UN ACTO CON
CENSUAL MAS NO IMPOSITIVO •• CUE SE REQUIERE DE LA VOLUNTAD -
DE AH!AS PARTES PARA PERFECCIONARLO, ESTO QUIERE DECIR TAM
BIÉN QUE AL CARECER DE VOLUNTAD DE UNA LAS PARTES EL ACTO JY 
RÍDICO SE INVALIDA. TODO LO ANTERIOR NOS REMITE A PENSAR -
QUE ESTAMOS ANTE UNA CULTURA AVANZADA. EN DONDE LAS REGLAS -
DE LA FUERZA HAN DESAPARECIDO Y LA SOCIEDAD SE RIGE POR EL 
ORDEN JURIDICO Y LA CONCERTACIÓN EN LUGAR DE LA REPRESIÓN Y 
EL DESPOTISMO, 

3,- No PUEDEN CONTRAER MATRIMONIO LOS SACERDOTES Y 
SACERDOTISAS CONSAGRADAS AL CULTO DE ALGUN DIOS O TEMPLO, Le 
QUE NOS RS:VELA QUE LOS MINISTROS DEL CULTO NOm!ABAN DE PERSQ 
NAL!Dl.D JURÍDICA.Y QUE SU LABOR MINISTERIAL NO LES PERMITfA
ASOCll.~SE CON LA IDEA DEL H¡t.TRIMONIO, AHORA. ES COtlVENIENT::-
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ACLARAR QUE DICHA PERSONALIDAD JURÍDICA A LA t.ltJE NOS REFERI

MOS NO SE TRATA DE UNA GENERALIZACIÓN. VA QUE LOS PROPIOS S! 
CERCOTES TENÍAN OTRAS ATRIBUCIONES QUE NING~N OTRO CIUDADANO 
GOZABA. COMO LA FACULTAD DE IMPARTIR JUSTICIA. DE LEGISLAR Y 
CONCERTAR TRATADOS. DE DECJDIR SOBRE LOS ASUNTOS DEL EsTADO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y EN GENERAL DE LOS ASUNTOS, 
DE TIPO POLÍTICO. SOCIAL, ECONÓMICO O ADMINISTRATIVO QUE TU

VIERAN QUE VER CON EL GOBIERNO DE lENOCHTITLAÑ, (TAL ES EL -
CASO DEL C1HUACOATL). Esro NOS REFLEJA. QUE EL SACERDOTE e~ 

HO REPRESENTANTE DEL EPISCOPADO HEXICA, • TIENE AMPLIA RELA
CIÓN CON EL ESTADO• POR LO QUE PODRÍAMOS SUPONER QUE EL GO-

BIERNO DE LOS AZTECAS SE TRATA DE UNA TEOCRACIA. AUNQUE DEN
TRO DEL ESTADO TAHBl~N VEHOS LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADA
NÍA CIVIL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, PROBABLEMENTE SE TRATE. 
Y LO ESTUDIAREMOS EN EL SIGUIENTE CAPÍTULO DE UN CONSEJO Co~ 
FEDERADO CON REPRESENTACIÓN UNICA Y DEMOCRÁTICA• 

~.- los IHPEDIHENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO: 

- EL HOMBRE Y LA MUJER QUE SEAN PARIENTES EN LÍNEA
RECTA ASCENDENTE Y DESCENDENTE DENTRO DE TODOS LOS GRADOS, 

- Los HOMBRES V MUJERES QUE SEAN PARIENTES EN LINEA 
RECTA COLATERAL, 

- los HOMBRES V MUJERES QUE SEAN PARIENTES EN LINEA 
COLATERAL INDIRECTA HASTA EL TERCER GRADO. CON LA SOLA EXCE~ 
CldN DEL VARÓN CON LA HIJA DE SU HERMANO DE MADRE, 

- EL HOMBRE Y LA MUJER QUE SEAN PARIENTES POR AFIN! 
DAD, 

- los PADRASTOS CON.LOS HIJOS ADOPTIVOS. 
- EL HIJO CON LA CONCUBINA DE SU PADRE. 
- LA FALTA DE CONSENTIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES: 
- EL HABER COMETIDO UNA PENA INFAMANTE• COMO HABERSE 

REHUSADO ANTERIORMENTE A CONTRAER MATRIMONIO, 

DENTRO DE ESTOS IMPEDIMENTOS CABE SERALAR QUE SI SE 
PERMITE EL MATRIMONIO ENTRE CURADOS. CUANDO A LA MUERTE DEL
MARIDO. EL HERMANO DE ~STE LO CONTRAIGA CON LA VIUDA CON EL
FIN DE QUE PUEDA VELAR POR ELLA. POR LOS HIJOS Y BIENES DEL
DIFUNTO, EL SEGUNDO ESPOSO SUBSISTJRA Al PRIMERO EN TODOS -
SUS DERECHOS Y OBLIGACIOUES, 
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5.- LA CEREMONIA DEL MATRJHOIUO ESTA ENCOMENDADA A-

LOS REPRESENTANTES RELIGIOSOS DEL CULTO. AUNQUE EL HATRIHO -
NIO NO TENGA DEPENDENCIA RELIGIOSA SINO FAMILIAR Y SUS DERE
CHOS V OBLIGACIONES SEAN TUTELADOS POR EL PODER PllBLJCQ, 

6,- LA ESPOSA, TENÍA LA OBLIGACIÓN. -SERALA KDHLER· 
DE APORTAR UNA DOTE• EN PROPORCIÓN A SU FORTUNA, ESTA OBLIGA 
CIÓN ES DISTINTA A LA ACTUAL DOTE QUE SE CONOCE EN EL DERE -
CHO MODERNO, QUE ES VOLUNTARIA, 

7,- $ERALA KDHLER, POR APUNTE DE ZURITA. QUE EL MA
TRIMONIO ENTRE LOS AZTECAS, PODÍA CELEBRARSE POR SEPARACJÓN
OE BIENES• REALIZANOOSE CON ANTICIPACIÓN UN INVENTARIO DE -
LOS aue PERTENECÍAN A LA MUJER V AL VARÓN· CON EXCEPCIÓN DE
LA DOTE QUE DEBERÍA APORTARSE OBLIGATORIAMENTE Y QUE SURTÍA
EFECTOS PARA AMBOS, 

8,- Es REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CELEBRACIÓN
DEL MATRIMONIO• EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, EN ESTE C! 
SO ENCONTRAMOS QUE APARTE DEL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES -
ERA NECESARIO EL DE LOS PADRES.YA QUE ESTOS DISPONÍAN LO COtt 
DUCENTE PARA QUE LOS JOVENES CONTRAJERAN HATRJHONJO. EsTo I~ 

PLICA QUE EL ACTO JURÍDICO ESTA REVESTIDO DE UNA DOBLE CONO! 
CIÓN DE VOLUNTAD: LA DE LOS JOVENES Y LA DE LOS PADRES, 

9,- •Et MATRIMONIO PODÍA CONCERTARSE TEMPORAL O PRQ 
VISIONAL Y SE HACÍA DEFINITIVO HASTA QUE LOS CONSENTIMIENTOS 
SE PERFECCIONARAN Y SE REVISTIERA DE LAS FORMALIDADES TRADI
CIONALES Y RELIGIOSAS CORRESPONDIENTES•, (8) 

10,- •51 DURANTE EL MATRIMONIO PROVISIONAL. NACE UN
NIRO,LA JOVEN AZTECA PUEDE RECLAMAR AL HARJDO QUE EN FORMA• 
OBLIGATORIA se TOMEN EN MATRIHON10•. (9) 

11,- RESPECTO A LC ANTERIOR. ÜROZCO Y BERRA SERALA
QUE EL MARIDO PUEDE OPTAR POR EL HATRIHONIO DEFINITIVO,Y EN
ESTE CASO LO CONTRAE CON EL CEREMONIAL RESPECTIVO, EN CASO -
CONTRARIO QUEDA VEDADO PARA ESA HUJER Y TIENE QUE DEVOLVERLA 
AL SENO DE SU FAHILJA, 

(8) ICOHLER, J. OP!.ºS CIT. p. 44 
{91 JOEM. P. 45, 
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12.- TODOS LOS HIJOS NACIDOS EN El HATRIHONIO SERAN 

CONSIDERADOS LEGfTIMOS, 

13.- SE PERMITE PARA LOS HOMBRES LA POLIGAMIA. V SE 
LES DÁLA CAPACIDAD DE CONTRAER VARIOS MATRIMONIOS, ESTO ES
BA RESERVADO UNICAMENTE PARA LOS SERORES PRINCIPALES, AUNQUE 
COMO YA HEMOS OBSERVADO, ESTA COSTUMBRE FU~ DESAPARECIENDO -

y EN LOS AROS DE LA CONQUISTA, CASI TODA LA POBLACIÓN FAMI -
LIAR ERA MONOGAHICAo LA FACULTAD DE LA MONOGAMIA ESTABA RE -
SERVADA PARA EL HOMBRE UNICAHENTE, YA QUE SI LA MUJER LA ~-

PRACTICABA SE CONSIDERABA COMO ADULTERIO, QUE ERA MUY PENADO, 
LA POLIGAMÍA PRACTICA POR EL VARÓN AZTECAo TAMBl~N

ESTABA SOMETIDA A CIERTAS REGLAS: 
- CITA KoHLER El LIBRO DE Ono DE NEZAHUALCOVOTL. -

DONDE SE CONTIENEN LAS VEINTE LEYES QUE SUTIERON EFECTOS PA
RA LOS PUEBLOS DE LA ALIANZA, QUE EXISTE UNA JERARQUÍA DE HQ 
JERES DENTRO DE LA POLIGAHÍA: 

- LA HUJER CON QUE SE HAYA CONTRAÍDO MATRIMONIO CD~ 
FORME A LOS RITOS SERÁ CONSIDERADA COMO PRINCIPAL. RESPECTO
A AQU~f:!-A QUE -- LO HUBIERA CONTRAÍDO EN ESA FORMA. PERO PO-ª. 
TER IORHENTE, 

- LA MUJER CON QUE SE HAYA CONTRAÍDO M~TRIHONIO ca~ 
FORME AL RITO. SERÁ CONSIDERADA ESPOSA PRINCIPAL. RESPECTO -
AQUELLA QUE HUBIERA CONTRAIDO MATRIMONIO CON UN RITO MENOS -
SOLEMNE, 

- LA MUJER CON LA QUE CONTRAE MATRIMONIO MENOS SO-
LEMNE SERÁ CONSIDERADA ESPOSA PRINCIPAL RESPECTO DE OTRA OUE 
LO HUBIERE CONTRAÍDO EN LA MISMA FORMA. PERO POSTERIORMENTE, 

14.- TODOS LOS HIJOS DE MATRIMONIO. CUAL FUERE. SE 
CONSIDERAN LEGÍTIMOS• NO OBSTANTE LOS HIJOS DEL HATRIHONIO-
PRINCIPAL SERÁN LOS ~NICOS QUE PODRÁN HEREDAR LOS CARGOS Y 
BIENES DE SUS PADRESI EN CASO DE UNA SUCESIÓN LEGÍTIMA, 

15,- EL MATRIMONIO DE LOS AZTECAS PROPICIA LA EDUCA 
CIÓN DE LOS HIJOS. ESTOS SON EDUCADOS EN LA CASA DESDE PEQU~ 
Ros. y POSTERIORMENTE INGRESARAN A UN COLEGIO. LAS HIJAS SON 
EDUCADAS POR LA MADRE HASTA EL MOMENTO DE CONTRAER MATRIHO -
NJO, 

16,- SE PERMITÍA A LOS VARONES AZTECAS LA PRACTICA
OE LA ~CTUALMENTE CONOCIDA •UNIÓN LIBRE•. OUE CONSISTÍA AD! 
FEREric:A DEL MATRIMONIO y CONCUBlllATO. El• COUVIVIR MARITAL--
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MENTE CON UNA SOLA MUJER, SIN CONTRAER FORMAL UNldN CONFOR-
ME A LA TRADJCJdN Y A LA COSTUMBRE RELIGIOSA. 

17,- EL CONCUBINATO• ERA PERMITIDO ENTRE LOS HOH--
BRES UNICAHENTE, Es DECIR• QUE ESTOS A PESAR DE ESTAR CASA-
DOS LEGALMENTE. CON UNA O VARIAS MUJER• LES ERA PERMITIDO T~ 
NER OTRAS HAS SIN HABER CONTRAÍDO NUPCIAS CON ELLAS, ((HAVE
Ro), A LA CONCUBINA SE LE LLAMABA: TLACARCAVILLlo 

18,- LAS UNIONES A QUE HEMOS HECHO REFERENCIA ANTE
RIORMENTE POOfAN LEGITIMARSE CON EL MATRIMONIO, 

19,- LA POLIGAMIA ESTABA CONDICIONADA A QUE El VA
RÓN PUDIERA PROCURAR EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE SUS 
DEHAS ESPOSAS O CONCUBINAS, 

20,- LAS MUJERES CASADAS SE DENOMINABAN CIHUATLAN-
Tll Y CIHUAPILLI (DAMAS DISTINGUIDAS), ENTRE LAS CUALES HA-
BÍA DOS CLASES: LAS DADAS EN MATRIMONIO PREVIO PERMISO DE -
SUS PADRE TAL Y COHO LO HEHOS ESTUDIADO A LAS QUE SE LES LL! 
HABA CIHUANEHACTLI• Y OTRAS QUE SIHPLEHENTE ERAN ROBADAS POR 
LOS SERORES PRINCIPALES Y QUE SE LLAMABAN TLACIHUANTIN, 

21,- CUANDO EL HATRIHONIO ERA DE HIJOS DE SERORES-
PRINCIPALES. E INCLUSO DEL HIJO O LA HIJA DEL REY. LA PETI -
CIÓN DE LOS HISHOS. ERA POR MEDIO DE EMBAJADAS QUE PORTABAN
ESTUPENDOS REGALOS, 

UNA VEZ TRATADO LO ANTERIOR. NOS ENCONTRAMOS CON UN 
PANORAMA BASTANTE AMPLIO DE LA SITUACIÓN DE LOS AZTECAS Y EL 
MATRIHONIOo Y PODEHOS DEDUCIR QUE SU CULTURA• DE ALTAS NO -
CIONES JURÍDICAS. PERMITIÓ QUE SUS RELACIONES FUERAN ARHONIQ 
SAS Y ORGANIZADAS, EL MATRIMONIO• TAL CDHO LO HEHOS ESTUDI! 
no. REPRESENTÓ PARA LA FAMILIA AZTECA LA BASE DE LA UNIÓN. y 
EL PUNTO DE APOYO PARA EL DERECHO DE FAMILIA. QUE PAESUPONE
UN NATURAL ESTADO DE ARMONÍA COMO DEMOSTRARON LOS AZTECAS EN 
SUS RELACIONES DE DEIECHO CIVIL, 

POR AHORA. QUE HEMOS CULMINADO CON ESTA J"TENCIÓN.
DAMOS POR CONCLUIDO EL TRATO DE NUESTRA INVESTIGACIÓN AL MA
TRIMONIO DE LOS AZTECAS. PARA PROCEDER A CONTIHUACIÓN CON EL 
ESTUDIO DE LA FIGURA OPUESTA, 
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COMO EL MATRIMONIO ENTRE LOS AZTECAS, ERA CONSIDERA 
DO COMO UNA INSTITUCIÓN SAGRADA, POR LA QUE EL VARÓN TENfA -
LA OPORTUNIDAD DE PERPETUAR SU ESPECIE Y SU RAZA. ASÍ COMO -
CONSOLIDAR UNA FAMILIA QUE ABSORYJERA EL FRUTO DE SUS ESFUEft 
zas: COMO ERA CONSIDERADA ASIMISMO COMO UNA FIGURA DE OBLIGA 
CJÓN ~ORAL PARA LOS HOMBRES AZTECAS. Y COMO SU LOGRO ESTABA
AEVESTIDO DE INNUMERABLES FORMALIDADES Y SOLEMNIDADES DE fN
DotE RELIGIOSO, TRADICIONAL y lrrco. AS( COMO DE DERECHOS y
OBLIGACIONES JUR(DJCAS. El D1vonc10. NO ERA UNA FIGURA DE A~ 
PLJA ACEPTACIÓN POPULAR NI JUDICIAL, AUNQUE SU EXJSTENCJA -
ERA LEGAL• POR SER LOS AZTECAS MIEMBROS DE UN ESTADO DE DERf 
CHO, DONDE EX1STfAN AMPLIAS LIBERTADES, INCLUSIVE ~Al-LIBER. -
TAD DE RENUNCIAR A SU PAREJA, 

Et SISTE"A DE DERECHO DE LOS AZTECAS. ASEGURA ZURI
TA Y TORQUE"ADA. POR VEASldN DEL "AESTRO KoHLEA. SEAALABA -
QUE EL "ATRIMONIO SOLO POD{A DISOLVERSE POR RESOLUCIÓN JUDI
CIAL, LA SOLICITUD DE ESTA RESOLUCIÓN NO ERA BIEN ACOGIDA -
POR LOS JUECES. QUIENES INTENTABAN POR TODOS LOS "EDIOS DIF! 
CULTAR EL DIVOACJO, 

Los "ATRIMONIOS QUE SE SOMET(AN A PRUEBA NO ERAN su 
CEPTIBLES DEL DIVORCIO. PORQUE EN S( SU CALIDAD DE MATRl"O-· 
NIO (cº"º YA LO HEMOS DICHO) NO ESTABA CONSOLIDADA EN TANTO
NO SE CELEBRARAN LAS RESPECTIVAS FOR"ALIDADES V SOLE"NIDADES 
RELIGIOSAS V TRADICIONALES. 

TANTO LOS HO"BAES COMO LAS "UJERES "EXICAS. POD(AN· 
SOLICITAR EL DIVORCIO, 

LAS CAUSAS DE DIVORCIO PARA LOS HOftlRES ERAN LAS S! 
GUIENTES: 

1,- LA ESTERILIDAD DE LA "UJER, YA QUE SI ESTA NO -
PODfA CUMPLIR CON ESTA MISIÓN NATURAL. EL VARdN TAMIJtN SE -
VE(A J"POSIBILITADO DE CUMPLIQ CON SU MISIÓN SOCIAL. DE PER· 
PETUAR SU RAZAo 
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2 • • LA PEREZA DE LA ESPOSA, UNO DE LOS V 1 C JOS HAS -

DESAGRADABLES DE LOS INDIOS. LO SERALA DON JUAN DE PALAFOX Y 
MENDOZA. ERA LA PEREZA, •y CUANTO A LA PEREZA. QUE ES HUY -
PROPIA DE ELLOS POR SER TAN BLANDOS NATURALES. HAY QUE cur-
DAR DE EXHORTARLOS A LA DILIGENCIA Y AL TRABAJO CORPORALoPOR 
QUE PARA ESTE VICIO ESTAN LLENOS DE H~DJCOS ESPIRITUALES V -
TEMPORALES DOCTRINEROS. V ALCALDES MAYORES OUE LOS CURAN CON 
GRANDfSIHA FRECUENCIA. OCUPANDOLOS EN DIVERSAS GRANJERÍAS O 
EN OTRAS OUE CONSISTA EN EL FRUTO DEL TRABAJO•, (}Q) 

lo ANTERIOR se PUEDE RECALCAR CCN LA SIGUIENTE MANI 
FESTACJÓN: •LA ESPOSA HALA ES DORMILONA Y PEREZOSA.DEJA PER
DER LAS COSAS POR PEREZA. NO CURA DE LAS NECESIDADES DE LA -
CASA•, (ll) 

3.- Pon SER LA ESPOSA DESCUIDADA y SUCIA: ·LA MALA
HADRE PUEDE SER PERSONA DE MAL RECAUDO. DESCUIDADA CON SU C! 
SA, NO MIRA POR LAS COSAS DE SU CASA Y POR ESO CADA DÍA SE -
EMPEORA•, (12) 

4.- SER PENDENCIERA: SE ALUDE ?ROBABLEHENTE A LO
OUE SAHAGtlN SE REFIERE COHO UNA MUJER.HALA O BELLACA. MALA -
DE SU CUERPO. DISOLUTA. PULIDA, CUE ANDA POMPEANDOSE, ATAVI~ 

SE CURIOSAMENTE. CUE ANDA CALLEJEANDO. DESEA EL VICIO DE LA 
CARNE. ANDASE A LA FLOR DEL BERRO. ANDA HECHA LOCA•, 

s.- Que LA MUUER. SEA INCOMPATIBLE DE CARACTER CON
EL HOMBRE. QUE ES SU MARIDO. SIN QUE ESTAS CONSTITUYERAN UNA 
FALTA ESPECIAL. SINO UNA SIMPLE CAUSAL, 

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SE INICIA CUANDO EL HOM-
BRE O LA MUJER AZTECA SE PRESENTAN A PEDIR LA INTERVENCIÓN -
DE LA AUTORIDAD, Los JUECES. SE~ALA 0Rozco y BERRA. NO DAN -
LAAUTORIZACldN PARA EL DIVORCIO TÁCITAMENTE. SINO QUE TRATAN 
DE PERSUADIR A LOS CON'f'UGES DE QUE NO SE SEPAREN. JNVITANDO
LOS A RECONCILIARSE V VIVIR EN PAZ. Esro REPRESENTA LOS ORJ
GENES DE UNA INSTANCIA QUE DENTRO DEL ACTUAL JUICIO DE DIYOR 
CID MEXICANO SE<Il«lCE COMO LAS AUDICE~CIAS DE CONCILIACIÓN, 

1lOI DE PALAFOX Y MEHDOZA :ua~. MM•nual de E•tado• 
y Prof•1ione1 de la naturaleza de! =~~~e w. BiBliotee• Me•i
c•n• de E•eritores Politieoaw. Ed. ~!;~el An9el Porr~a y Un~ 
Ver•ida~ ::seional. 1986. pp 7!-7:? 

::1 SAHAGUN. Opus el~. ~ !~! 
;:,¡ lOF.H. PI °il6 
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St LOS CONYUGES ACEPTABAN LA PROPUESTA DEL JUEZ· (-

Que GENERAL"ENTE ERA UN SACERDOTE UBICADO PARA ESTOS ASUNTOS 
EN LA CO"PLEJA RAMIFICACIÓN JUDICIAL DE LA PROPIA JUSTICIA -
AzrecA). EL PROCESO SE DABA POR CONCLUIDO: SI LA DETER"INA -
CJdN DE LA PAREJA ERA A CONTRARIO SENSU. El JUEZ LOS DESPA
CHABA RUDAftENTE DANDOLES LA AUTORIZACJdN PARA EL DIVORCIO. 

CUANDO El DIVORCIO ATARE A UNA DE LAS CAUSAS CITA-
DAS ANTERIORMENTE. El CONYUGE CULPABLE PIERDE LA HITAD DE -
SUS BIENES EN FAVOR DEL CDNYUGE INOCENTE, 

EL DIVORCIO ENTRE LOS AZTECAS, MOTIVABA QUE LOS HI
JOS VARONES DE CUALQUIER EDAD ~AFIRMA EL P, DUR~N- SE QUEDA
RAN CON El PADRE. MIENTRAS QUE LAS HIJAS CON LA HADRE, 

UNA VEZ CONSUMADO El DIVORCJQ, LOS CCNYUGES pQof AN 
VOLVER A CONTRAER MATRJ"ONJO, AuNQUE -SERALA DURAN- QUE NO
PODfAN VOLVER A CASARSE ENTRE sf. YA QUE LA LEY PENAL LOS -
CASTIGABA SEVERAMENTE. CTA"BltN LO SEAALAN ASf AcoSTA y CLA
VIJERO POR ACOTACldN DE KOHLER), 

DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO• COMO FIGURAS JUR(Dl-
CASo PODEMOS DESPRENDER POSTERIORES SITUACIONES DE DERECHO -
QUE MUCHAS DE ELLAS SON COMO CONSECUENCIA; NOS REFERIMOS A -
LA PATRIA POSTESTAD Y ALA TUTELA. QUE A CONTINUACJdN ESBOZA
REMOS, 

- PATRIA POTESTAD Y TUTELA 

POR LO QUE RESPECTA A LA PATRIA POTESTAD, YA HEMOS
SEAALADO A GRANDES RASGOS, ALGUNAS IMPORTANTES COSAS DE ESTA 
FIGURA EN EL TRATAJllENTO QUE LE DIMOS AL MATllltONIO Y AL DI
VORCIO; POR ELLO NOS LIMITAREMOS A CONCRETAR ALGUNOS PUNTOS
O[ INTERtS GENERAL EMANADOS DE LA COSTUMBRE Y DE LA NORMA Jy 
RfDICA DE LOS AZTECAS, 

LA PATRIA POTESTAD DE ~os HIJOS DE LA FAMILIA AZTE
CA SE GENERA POR El MATRIMONIO O POR CUALQUIER UNldN ENTRE -
HOftBRE VMUJEA QUE TENGA COMO CONSECUENCIA LA PAOCAEACldNo 
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YA QUE A AHBOS HIJOS, LOS NACIDOS DENTRO O FUERA DE 

HATAIHONIO SE LES CONSIDERABA LEGÍTIMOS, 
LA PATRIA POTESTAD. •es UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA 

POR EL DERECHO, CON LAS FINALIDADES DE ASISTENCIA Y PROTEC -
CldN DE LOS MENORES NO EMANCIPADOS. CUYA FILIACIÓN HA SIDO -
ESTABLECIDA LEGALMENTE, YA SE TRATE DE HIJOS NACIDOS DE HA-
TRIHONJO, DE HIJOS HABITADOS FUERA DE ~L O DE HIJOS ADOPTf-
vos•. C13) 

EN EL DERECHO AZTECA, LA PATRIA POTESTAD LA EJERCÍA 
EL PADRE SOBRE LOS HIJOS HASTA ANTES DE E,.._,NCIPARSE DE LA F! 
HILJA, SEAALA KDHLER, CUE EL PADRE NO TIENE DERECHO SOBRE -
LA VIDAD MUERTE DE SUS HIJOS, PERO Sf SOBRE SU LIBERTAD, ASf 
COMO PODfAN APLICAR LOS CASTIGOS NECESARIOS PARA SU CORREC-
CldN, 

UNA DE LAS MODIFICACIONES QUE OFRECE LA PATRIA PO -
TESTAD AZTECA SOBRE LOS HIJOS, ES LA POSIBILIDAD DE VENDER~
LOS EN CASO DE QUE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LA FAMILIA 
SEAN MUY SEVERAS• O PORQUE LOS HIJOS SEAN INCORREGIBLES Y DE 
CARACTER INTOLERABLE, 

LAS OBLIGACIONES QUE RECAEN SOBRE ;L PADRE POR EJER 
CER LA PATRIA POTESTAD SOBRE SUS HIJOS VEAr,AN EN PAOPOACIO-
NARLES SEGURIDAD Y SUSTENTO. EN VELAR DE ELLOS Y BAINDARLES
UNA ADECUADA EDUCACIÓN POR MEDIO DE EJEMPLOS,. ESTO PORPICI! 
BA QUE El PADRE AZTECA, TUVIERA LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR UNA
VIDA DECOROSA COMO EJEMPLO A SUS HIJOS• O~E LA SEGU(AN Al -
PIE DE LA LETRA, POR ELLO. LAAt.ÍRIA POTE'.áTAD. NO SOLO REPRE
SENTABA UNA FACULTAD DEL PADRE• SINO u~:A INMENSA GAMA DE RE! 
POSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN TORNO A LA FAMILIA, 

• LA TUTELA. 

LA TUTELA· QUE PROCEDE DEL VERBO LATINO •TuEoR• QUE 
QUIERE DECIR DEFENDER. PROTEGER• ES •uN CARGO QUE LA LEY IM
PONE A LAS PERSONAS JUR(DICAMENTE CAPACES PARA LA PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DE LOS MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS. Es UN CAR
GO DE INTERiS P~BLICO Y DE EJERCICIO OBLIGATORIO•, (}4) 

lllJ GALINDO GA~FIAS, I9naeio.- DERECNO CIVIL. Ed. 
PorrÜ• Hno•.S.A. Quinta Edleión, 1982. Héx!eo. D.F.p.66 7 

1141 fDE"· p. 689. 
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EL FIN FUNDA"ENTAL DE LA TUTELA• ES LA PROTECCJdN -

DEL INCAPAZ. Y ES INCAPAZ QUIEN SUFRE DE ALGUNA DEFICIENCIA-
0 RESTRICCIÓN NATURAL o LEGAL QUE LES IMPIDE GOBERNARSE A sr 
MISMOS, 

Los IMPEDIMENTOS QUE SUFR(AN Lbs INDIOS. PCDÍAN SER 
DE fNDOLE NATURAL. FRECUENTEMENTE Y DE fNDOLE JURÍDICA, AL -
SER IMPEDIDOS PARA REALIZAR CIERTAS ACTIVIDADES YA SEA POR -
HABER OBRADO MAL O HABER COMETIDO ALGUNA INFRACCIÓN PÚBLICA, 

AUNQUE TAMBJtN EXIST{A DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN F! 
MILIAR DE LOS AZTECAS LA POSIBILIDAD DE QUE SE EJERCIERA LA
TUTELA POR LA MUERTE DEL PADRE O DE LA MADRE. Y QUIEN SE EN
CARGABA DE ESTA, EN FORMA MAS FRECUENTE ERAN SEGÚN SEA-.LA -

SAHAGl1N//X· 1 - ERAN LOS TÍOS PATERNOS QUIENES GOZABAN DE LA

POSIBILJDAD DE CONTRAER "ATRIMONIO CON LA VIUOA, PARA VELAR
Ftlt LOS INTERESES DE LOS "ENORES, 

· SEfiALA SAHAGtlN, QUE A FALTA DE TIOS P,j!ERNOS. SE EN 
CARGABAN DE LA CUSTODIA DE LOS HIJOS ABANDONAD!I\ POR LA HUEft 
TE DEL PADRE, "LOS HER"ANOS MAYORES, YA FALTA DE ESTOS LOS A
BUELOS PATERNOS, SI ESTOS ESTABAN POSIBILITADOS, 

Es CONVENIENTE SEfiALAR. QUE DE ESTA MATERIA. EXISr
TEN ESCASOS DATOS EN LA HISTORIA DE LOS MEXICANOS ANTIGUOS, 
Que LO POCO QUE SE SABE SE CONSIGNA EN LA COSTUMBRE QUE pos~ 
TERIORMENTE FU~ PLASMADA EN D~VERSOS CÓDICES COMO El "ENDOC! 
NO Y.DEL QUE LOS CRONISTAS E HISTORIADORES NOS HAN REVELADO
DATOS MUY INTERESANTES, 

CON EL ESTUDIO. BRE\tE PERO EXPLÍCITO DE LA PATRIA -
POTESTAD Y LA TUTELA, DAMOS POR TERMINADO EL ANALISIS DE LA
SEGUNDA RAMA DE INTERES PARA EL DERECHO CIVIL: lA FAMILIA, 

N~ HEMOS LLEVADO A CABO UNA SNVESTIGACldN IASANDONOS 
EN PARÁMETROS SIMILARES A LCS DE LA MODERNA LEGISLACIÓN CIVIL 
NI A CONCPTOS DE CORRESPONDENCIA CONTEMPORANEA, NI EN EL MIS 
MO ORDEN DE IDEAS, VA QUE EL SlSTEMA DE DERECHO DE LOS AZTE
CAS TIENE CARACTERÍSTICAS PRÍSTINAS, Y SU DESENVOLVIMIENTO -
FU~ PAUSADO AUNQUE SI AVANZADO Y CLARO, 

LA HISTORIA NOS PROPORCIONÓ DATOS QUE AUNQUE AMBl-
GUOS TAHBl~N FUERON IMPORTANTES PARA HILAR NUESTRA DOCUHENT~ 
CIÓN, 
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Es POR ELLO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA, OUE EL ES

TUDIO DE LA HISTORIA DE LOS AllTIGUOS POBLADORES MEXICANOS, -
TIENE ENTRE OTRAS FINALIDADES LA DE ESCLARECER EL PASADO DEL 
TERRITORIO QUE AHORA OCUPAMOS, PERO TAHBl~N RESCATAR PARA EL 
PROPIO DERECHO HISTORICO V PARA LA JURISPRUDENCIA ANTROPOLÓ
GICA, LA SITUACIÓN AUNQUE EN FORMA MODESTA, DEL SISTEMA DE -
DEREOO QUE IMPERÓ EN LOS AROS PRECOLOMBINOS, EL RESCATE oe
ESTAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS PROPICIA EL ACERCAMIENTO A -
ELLAS Y SU ESTUDIO; SITUACIÓN QUE ES NUESTRO DESEO.OBRE EN -
BENEFICIO DE LA JUVENTUD MEXICANA, 

el EL PATRiftONIO, 

#EL PATRIMONIO SE HA DEFINIDO COMO UN CONJUNTO DE -
OBLIGACIONES V DERECHOS SUCEPTIBLES DE UNA VALORIZACIÓN PE -
CUNIARIA QUE CONSTITUYEN UNA UNIVERSALIDAD DE DERECHO•, DE -
ACUERDO A LO ANTERIOR El PATRIMONIO DE UNA PERSONA, ESTA 1! 
TEGRADO POR UN •coNJUNTO DE BIENES, DE DERECHO y ADEM~S. POR 
OBLIGACIONES Y CARGAS~ PERO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE -
ESTOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CONSTITUYEN El PATRIMONIO-
SEAN SIEMPRE APRECIABLES EN DINERO, ES DECIR QUE PUEDAN SER
OBJETO DE UNA VALORIZACIÓN PECUNIARIA•. (lq) 

EN ESTE ORDEN DE IDE
0

/.S. y TRATANDOSE DE UNA DEF IN1-
CIÓN QUE INTEGRA ELEMENTOS DE USO CONTEMPOR~NEO COMO •el DI
NERO• ,y EN VIRTUD DE QUE NOS REFERIREMOS (J)fC> LO HEMOS HECHO
HASTA ESTE MOMENTO ·A UN PUEBLO PRECOLOMBINO QUE A~N TENÍA -
EN COMPARACIÓN Al SIGLO XX, UN SISTEMA ATRASADO DE TASACIÓN
MONETAAIA Y UN RUDIMENTARIO CO~CEPTO DE LA ECONOMÍA Y LA PRQ 
PIEDAD, PERO AUN ESTAS CONSIDE~ACIONES, TRATAREMOS DE IR ES
BOZANDO LO QUE NOS PROPONEMOS. EN LA MEDIDA DE LAS POSlllLl
OADES HISTÓRIC'6Y DE NUESTRA "CDESTA CAPACIDAD,. CONVOCANDO LA 
BENEVOLENCIA DEL LECTOR QUE ~JTIGUE El ARDOR DE LA CRÍTICA -
LACERANTE POR NUESTRAS POSIBLES.CASI SEGURAS.IMPRECISIONES, 
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Pon LO ANTERIOR. ES ACONSEJABLE llACER EN FORMA PRl-

"ERA Al.GUNOS AJUSTES.Y ANOTAR QUE ENTRE LOS AZTECAS NO EXIS
TIA El DINERO TAL Y COMO AHORA LO CONOCE"OS YA QUE LA BASE -
DE SU ECONOHfA Y DEL CCMERCIO. ERA EL INTERCAHBIO DE MATERIA 
PRIMA Y DE PRODUCTOS DE TODA (NDOLE. YA SEA PARA EL USO COHY 
NAL o PERSONAL: EXISTfAN ALGUNOS ELEMENTOS •soPoRTE. DE LA -
ECONOM(A QUE GARANTIZABAN LA SOLVENCIA Y EL VALOR DE LAS MEft 
CANCÍAS DE INTERCAMBIO. UNA ESPECIE DE •MONEDA REPRESENTATI
VA. Df VALOR GENERAL•. COMO El CACAO. El ORO. LAS PLUMAS Y
El JADE. Es MENESTER. SERALAR TAHBJlN. QUE LA PROPIEDAD -
DE LAS TIERRAS ENTRE LOS AZTECAS PODf A SER DE CARACTER COMU
NAL E INDJYIDUAL; AMBOS CON DJFERENTES REGLAMENTACIONES, 

AHORA. ES IMPORTANTE DEFINIR, CUAL ERA LA HAGNITUD 
DE LOS DERECHOS REALES DE LOS AZTECAS, DESPRENDIDOS DE LA PQ 
SIBILIDAD DE TENER UN PATRIMONIO/ CUALES ERAN LAS •cosAs• -
QUE POR SU NATURALEZA, LOS AZTECAS POD(AN DISPONER DE ELLAS
CON UN PLENO DOMINIO FfSICO Y JURfDICOo CUAL ERA EL ALCANCE
DE SU POTESTAD SOBRE LOS DERECHOS REALES Y EL MARGEN DE LOS
PROP 105 DERECHOS Y OBLIGACIONES DESPRENDIDOS DE ESE DERECHO. 

f"PEZAREMOS POR MANIFESTAR QUELOS AZTECAS TEN(AN Y 
GOZABAN DE LOS SIGUIENTES DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD: 

- Poof#IEJERCERLA SIE"PRE y CUANDO NO DARARA LA PR~ 
PIEDAD DE TERCEROS. 

- PoofAN DESLINDAR su PROPIEDAD. EJERCIENDO EL AHO
JONA"IENTO DE LA MISMA. ESTO ERA FRECUENTE EN EL CALPULLI· -
ASÍ CO"O EN LA CASA (CALLI) PERSONAL, 

- (ONOC(AN EL DERECHO DE SERVIDUMBRE. SOBRE TODO EN 
EL MO"ENTO DE TRAZAR CANALES DE RIEGO PARA SUS TIERRAS DEL -
CALPULLI, 

- fRA VOLUNTARIA LA OCUPACIÓN Y USO QUE SE LE DIERA 
A LA PROPIEDAD INDIVIDUAL. ASf COMO LA RECOLECTA DE LOS FRU
TOS SIEMPRE Y CUANDO NO SE TRATARA DE PROPIEDAD COMUNAL, EN
LA QUE LOS JUECES DE BARRIO. DESIGNABAN A QUE l>ES.f·INO PERTE-

114) ROJINA VILLEGA&, R•f•el.- Co•P•ndio de Dereeho 
Civil. To~o lt d• lo• Bien••• Derecho• R••l•• y &uee•1on•1. 
Ed, Pc::Ü• Hnos. 14•, Cdicion. l'fé111ico, D.F. l'J82, p 6 
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•[N LA SOCIEDAD DE LOS ANTIGUOS MEXICANOS. EN LO -
QUE RESPECTA A FORMAS DE PROP1IEDAD Y POSESldN DE BIENES MUE
BLES E INMUEBLES. CON EXCLUSldN DE LA TIERRA. LA TdNICA A S{ 
GUIA ESTABA ENCAUZADA PRIMORDIALMENTE POR LA DJSTINCldN EN -
LA GUERRA, AS( COMO POR LA POSICldN SOCIAL•. (15) 

LA ANTERIOR OPINIÓN NOS O~ UNA LUZ PRIMARIA, QUE -
UNO DE LOS MODOS DE GOZAR DE LA PROPIEDAD DE ALGO, ERA POR -
ME'RITOS EN LA GUERRA. ES DECIR COMO. ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
OTORGADAS POR EL ESTADO POR SUS HAZARA~. PERO TAMBIE'N COMO -
PRIVILEGIOS DE TENER LO' QUE OTROS NO PUEDEN, 

ESTO LE D~ Al INDIVIDUO' AZTECA. LA POSIBILIDAD DE -
LAS CASTAS COMO LO HEMOS ESTUDIADO. PERO M~S AUN. LA POSIBI
LIDAD DE HACER LAS CASTAS DESEMEJANTES POR LA CAPACIDAD DE -
LA POSESIÓN DE BIENES, 

ENTRE LAS COSAS QUE LOS CIUDADANOS AZTECAS, SIN COft 
SIDERAR SUS PRIVILEGIOS DEhCLASE. PUEDEN POSEER O TENER EN -
PROPIEDAD TENEMOS LAS SIGUIENTES• 

- UNA TIERRA DE LABRANZA UBICADA EN UN CALPULLI, 
- UNA CASA, (cALLI) 
- ADORNOS E INDUMENTARIA PERSONAL, 
- UTENSILIOS PARA LA SIEMBRA Y PARA EL USO DOME'STl-

CO, 
- ANIMALES EN GENERAL, ARBOLES Y PLANTAS. 
- METALES COMUNES Y PRECIOSOS, 

UNA VEZ QUE HEMOS DEFINIDO LO ANTERIOR PROCEDEREMOS 
AL ESTUDIO DE LA COSA MAS IMPORTANTE PARA LOS AZTECAS, EN R{ 
LACIÓN A LA PROPJEDADI LA TJEARAo 

SEAALA KOHLER. QUE LOS BIENES INMUEBLES. COMO LA C!. 
SA Y LA TIERRA SON SUCEPTIBLES DE PROPIEDAD PRIVADA· Y El 
SUELO SER~ SUCEPTIBLE DE SERLO• CUANDO PERTENEZCA Al fECUH -
TLI O HAYA SIDO DADO A ALGUIEN EN USUFRUCTO, 

LA PROPIEDAD AGRARIA• LA QUE INTEGRA EL CALPULLI S{ 

llS) CAS~ILLO F., Vlctor M.• •Eatruct~r4 Econd•ic•
de l• socied•d !':••le••. Ed. Universid4d !:•cic-r.•! Autdno•• de 
Mé•ico". !•. edi::1dn • Mé•ico, .D.f'. !9e..; f ;;;. 
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RA EXCLUSJVAHENTE COMUNAL. CON ALGUNAS EXCEPCIONES CDHO LAl
CONCEDIDAS A LOS GUERREROS AZTECAS POR ALGUN M~RITO EN LA -
GUERRA PARA SU USUFRUCTO. O LAS QUE PEATENECf AN A ALGUNOS -
PRIVILEGIADOS COMERCIANTES O SERORES DE LA CASA REAL DE "ll! 
co. 

EXISTEN ADEMAS TIERRAS DEL ESTADO. QUE ESTAN oesr•
NADAS UNICAMENTE A SUFRAGAR LOS GASTOS DE LOS CULTOS RELIGll 
SOS O LOS DE LA GUERRA, Y LAS TIERRAS QUE PROVENGAN DE LA 
GUERRA POR CONQUISTA. PASARAN A FORMAR PARTE DE LA UNIVERSA
LIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO AZTECA A CARGO DEL TtATOANr.c•> 

LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS CONQUISTADAS. PASA A -
FORMAR PARTE DEL ESTADO AZTECA. PERO NO SE DESOCUPA DE ELLAI 
A LOS ANTIGUOS POSEEDORES. SINO AHORA SE LES CONSIDERA COMO
JNQUILINOS O APARCEROS DE UN NUEVO DUEAO, QUE LO ES EL TLA·• 
TOANI A QUIEN DEBER~N PAGAR EL TRIBUTO RESPECTIVO. CON PARTE 
DE LOS FRUTOS QUE CON SU TRABAJO OBTENÍAN DE LA TIERRA,(••) 

Et fECUHTLJ, ES EL PROPIETARIO DE TODOS LOS BIENES• 
INMUEBLES DE LA CIUDAD,, TANTO DEL SUELO 1.RIWO COMPUESTO POll· 
LA ESTRUCTURA DE TENOCHTITLAÑ COMO LA TIERRA DE LABRANZA Y-~ 
LOS TERRENOS EN BREAA, Y ESTAS TIERRAS RECIBÍAN EL NOMBRE -
D~ TECPANTLALLI V EL TECUHTLI • JEFE DE ESTADO, TENÍA LA FA -
CULTAD DE REPARTIRLA A QUIEN MEJOR LE PARECÍA, LA PROPIEDAD
COMUNAL DEL CALPULLI PERTENECE A El PERO SU REGÍMEN ANTE LA 
COMUNIDAD INDÍGENA ES DE POSESIÓN PARA USUFRUCTO,((LAYIJERO) 

EL TECUHTLI PUEDE EJERCER LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 
Y DONARLA A: 

- Los SEAORES NOBLES·. 
· A LOS GUERREROS, 
- A LOS JUECES. MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS,( ... ) 

[STAS DONACIONES DE TIERRA SE HACÍAN BAJO Clf~TAi -
CONDICIONES. QUE SIEMPRE FAVORECÍAN A SU REINVINDICACIÓN AL 
PODER DEL ESTADO, 

LAS TIERRAS DONADAS POR EL fECUHTLI A LA NOBLEZA.-
LLAMADAS PILLIS• SEA~N DE DOS CLASES: 

(•) J. KDHLE~. 
(••) J, KOHLEa Y CL,YIJE~O. 
e•••> To~auEMAoA. 
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- LAS CONCEDIDAS EN POSESIÓN CON EL FIN DE QUE CON

EL PRODUCTO DE ELLAS SE LE RINDA TRIBUTO, 
- LAS CONCEDIDAS EN PROPIEDAD SUJETAS A CONDICIO CD 

HO PREHIO A LOS SERVICIOS OTORGADOS AL PROPIO TECUHTLI, 

EN EL PRIMEA CASO. LAS TIERRAS NO PODR~N ESTAR SUJ~ 
TAS A ENAJENACIÓN, YA QUE EN CASO DE QUE ASf SE HAGA, ESTAS
PASARAN A FORMAR PARTE NUEVA"ENTE DEL TECUHTLI, (TORQUEMADA) 

LAS TIERRAS A QUE NOS REFERIMOS SOLO PODR~N PASAR A 
FORMAR PARTE DE LOS DESCENDIENTES DEL POSESIONARIO POR MEDIO 
DE HERENCIA, (TOROUEHADA), 

LAS TIERRAS QUE SON CONCEDIDAS EN PROPIEDAD A CIER
TOS NOBLES, SI ESTAN SUJETAS V SON SUCEPTIBLES DE EN~JENARSE, 
CON LA CONDICIÓN DE QUE SEAN TRANSMITIDAS A OTRAS PERSONAS -
DEL MISMO NIVEL SOCIAL, ES DECIR NOBLES TAMBl~N. SON SUCEP
TIBLES DE HEREDARSE ~LA.PARENTELA DESCENDENTE, ~~LA~J~ERO), 

UNA DE LAS CONDICIONES QUE SE IMPONÍA A LA PROPIE-
DAD DE LAS TIERRAS DONADAS POR EL TECUHTLI• ERA QUE SI LA FA 
HILIA DEL SENDA NOBLE, SE EXTINGUÍA O DEJABA DE PRESTAR SUS
SERYICIO AL P.ROPIO TLATOANI, O FUERA EXPULSADA DE .LA CASA -
REAL DE "~XICO. ESfASlV'·sus FRUTOS SE REVERTÍAN AL PODER DEL 
SOBERANO NUEVAMENTE QUIEN PODÍA REPARTIRLAS A NUEVOS SEAORES 
NOBLES QUE LE PRESTARAN SUS SERVICIOS, (iORQUEHADA) 

EN CUANTO A LA PROPIEDAD AGRARIA DE LAS TIERRAS CO
MUNALES, ESTAS ERAN SUCEPTIBLES POR EXCEPCIÓN.DE ENTREGARSE 
EN POSESIÓN PARA SU USUFRUCTO A LOS GUERREROS, SIEMPRE V --
CUANDO ESTOS SE HUBIERAN DIST·INGUIDO EN LA GUERRA, 

LAS TIERRAS DADAS A LOS GUERREROS• ERAN SUCEPTI -
BLES DE SER ENAJENADAS A OTROS GUERREROS O NOBLES V ESTABAN
EN POSIBILIDADES DE TRANSMITIRSE POR HERENCIA LOS DESCENDIE! 
TES1 (TORQUEKADA) 

Et TECUHTLJ, TENÍA LA FACULTAD DE DONARLE TIERRAS A 
LOS JUECES V MAGISTRADOS, PARA QUE CON EL USUFRUCTO DE ELLAS 
PUDIERAN SOSTENER DIGNAMENTE SUS CARGOS. CTORQUEMADA), 

ESTAS TIERRAS A QUE HEMOS HECHO REFERENCIA, NO ERAN 
SUCEPTIBLES DE ENAJENARSE NI DE TRANSMITIRSE POR SUCESIÓN, 
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EL GOCE DE LAS TIERRAS DESTINADAS A LOS 
GISTAADOS DURABA HASTA EL FIN DEL ENCARGO DE LOS 
CHO GOCE CESABA CUANDO: 
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JUECES Y f1! 
KISMOSe 01-

- ERA DESTITUIDO DE SU ENCARGO POR ORDENES SUPERIO-
RES. 

- POR MUERTE DEL .. luEz·oP!AGISTRADo. 

LAS TIERRAS QUE SOBRABAN DESPU~S DE HABER SIDO HE-
CHAS LAS REPARTICIONES PRIVILEGIADAS, A QUE HEMOS HECHO REF~ 
AENCIA. SE DESTINABAN A LOS DEM~S POBLADORES. AL COM~N DEL -
PUEBLO. A LOS HOMBRES DE ORIGEN PLEBEYO Y RECIBÍAN EL NOMBRE 
DEL ALTEPETLALLle ESTAS TIERRAS REPARTIDAS SE REGÍAN POR DOS 
TIPOS DE REGIMENES. EL DE LA PROPllEDAD INDIVIDUAL Y COHUNAL
y EL DE LA POSESIÓN UNICAMENTE. COMO VEREMOS MAS ADELANTE. -
ESTAS TIERRAS ESTABAN UBICADAS EN LOS CALPULLIS Y FORMABAN-
PARTE DE LOS KJSMOS1 EN DICHAS TIERRAS TAHBl~N PODÍAN VIVIR
LAS FAMILIAS QUE LAS TRABAJARAN. 

Los BARRIOS o CALPULLIS TENÍAN EL USUFRUCTO DE LAS
TIERAAS REPARTIDAS. MAS NO GOZABAN DEL DERECHO DE EN~JENARLA 
v"soLO PODÍAN TRANSMITIRLAS A sus DESCENDIENTES POR MEDIO DE 
UNA HERENCIA. PERO CON LA CONDICIÓN DE QUE LA TRABAJARAN EN 
LA MISMA FORMA QUE LOS ANTERIORES USUFRUCTUARIOS, (fORQUEMA
DA), 

UNA DE LAS CONDICIONES CON QUE SIEMPRE SE OTORGABAN 
LAS TIERRAS DEL (ALPULLI. PARA QUE FUERAN MATERIA DE USUFRU~ 
TO. ERA QUE se DEDICARAN EXCLUSIVAMENTE A LA AGRICULTURA, {
ZURITA) 

LA POSESIÓN DE LAS TIERRAS DEL CALPULLI SE PODÍA PE! 
DER PORQUE: 

- Su POSEEDOR LAS ABANDONARA Y SE FUERA A VIVIR O A 
TRABAJAR EN OTRAS TIERRAS O BARRIOS, 

- PORQUE DESPU{S DE HABER SIDO RECONVENIDO POR NO -
TRABAJAR LA TIERRA EN DOS AAOS. PERSISTIERA EN SU PEREZA LA~ 
BORAL, 

- POR HABER COMETIDO ALGdN DELITO QUE MERECIERA PE
NA INFAMANTE, (ZURITA). 

DENTRO DE LAS TIERRAS DEL (ALPULLJ. EXISTE UNA KODA
LIDAD EN LA PROPIEDAD DE LAS MISMAS. QUE CONSISTÍA EN LA --
EXISTENCIA DE TIERRAS COMUNALES LLAMADAS (ALPULALLI. PARA -
QUE FUERAN USUFRUCTUADAS POR TODOS LOS HABITANTES DEL BARRIO 
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Y CON CUYOS FRUTOS SE PAGARAN LOS GASTOS P~BLICOS. 
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[STAS TIERRAS ERAN !JNDeP.ENDIENlES DE LAS QUE FO!! 
PIABAN PARTE DE LOS POSEEDORES INDIVIDUALES: LOS FRUTOS DE -
LAS HISMAS SE GUARDABAN EN;GRANDES ALMACENES Y SE CONTABILI
ZABAN POR TEMPORADAS PARA IR RESOLVIENDO LAS C~RGAS DE ORDEN 
P~BLICO QUE SE PRESENTARAN, 

EL CALPULLI EN SU MAYORÍA. ESTABA COMPU~STO POR TI[ 
ARAS PARA EL CULTIVO; ENTRE LAS CUALES ENCONTRAHOS DIVERSOS
TIPOS QUE EL CÓDICE FLORENTINO NOS DESCRIBE EN SU LIBRO ONC[ 

"º' (16) 
- ATOCTLJ~ Su NOMBRE VIENE DE ATL. AGUA: v TorocA: 

IR DE PRISA: QUIERE DECIR QUE:· COMO EL AGUA. ES TIERRA AMARI 
LLA• MENUDA Y H~MEDA. BLANDA • ..al.IDA. DESMENUZADA, BUENA, 
SUAVE, Es CREADORA DE COSAS. ES EJEMPLO. MODELO. BUENA 

- CUAUHTLALLI: Su NOMBRE SALE DE CuAHUITL. ~RBOL v
TLALLI: TIERRA; ESTO ES DE ~ABOLES PODRIDOS U HOJARASCA, AS
TILLAS O TIERRA ~SPEAA. Es ARBOLADA. ES OSCURA O QUJZ~S AHA
RILLA: ES FR~CTÍFERA, 

- TLALCOZTLI: HACE REFERENCIA A TLALLI: TIERRA y -
CoZTIC: AMARILLO. Es BUENA. HERMOSA. HACEDORA DE COSAS. F~A~ 
Tilo 

- TLALHUJTECTLI: EsTo es. TIERRA ARADA, COMPUESTA -
RELABRADA, 

- TLALAHUIAC: ToDA LA QUE es TIERRA BUENA, LA QUE 
SE ADEREZABA. LA QUE SE ABLANDABA: VGR: •tENGO CUIDADO DE -
ELLA. LA ABONO, LA HAGO FRAGANTE. SABROSA•, 

- ATLALLI: Se REFIERE su NOMBRE A ATL: AGUA. v TLA
LLI: TIERRA: Es TIERRA, MOJADA, IEGADA, QUE SE HUMEDECE, ES
LODOSA. CARA, BONDADOSA, ES UN DECHADO. FORMADORA DE COSAS -
DE COSAS CARNOSAS, SERV(A PAlA SE"BRAR FRIJOL, EN ELLA ES -

ltEOl..ECTAD':tCOSE C HADO o 

- TETLALLI: Es TIERRA ouE EST~ EN LOS CERROS. Es Pf 
DREGOSA• CON PEDRUSCOS• CON TERRONES: MUY LLENA DE PIEDRAS.
ES ~SPERA Y SECA. AGOSTADA· Es PRODUCTORA DE COSAS. ALLÍ NA
CE EL MAÍZ DURO. ES AGOSTADA. SECA, DURA, IRRIGADA PRODUCE -
COSAS, 

- TLALZOLLI: CUANDO SE tlCE TLALZOLLI. #TIERRA VIE
.;A #, ES QUE NO ES T 1 ERRA BUENA, PCll RAZÓN DE QUE ALL ( NADA SE 
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ENGENDRA• QUE NO SIRVE PARA NADA. QUE ES INtlTJL DE UN LADO-
At OTRO/ SIN PROVECHO. ARRUINADA, TIERRA VIEJA. ENVEJECIDA• 

DesPUls DE HABERLE DADO UNA REVISADA A LOS TIPOS DE 
TIERRAS QUE EXISTÍAN, DEBEHOS CONTEMPLAR LOS DIFERENTES "º -
DOS DE POSESJdN Y USO DE LAS HISHAS. ESTAS ADEH~S ESTABAN -
ASIGNADAS A DIVERSOS GRUPOS SOCIALES, Y C~DA UNO QUE LA DE~
TENTABA. TAHBJlN LA USUFRUCTUABA PARA SU BENEFICIO PERSONAL-
0 DE UNA COMUNIDAD O COMETIDO, 

DENTRO DE LAS TIERRAS DE LA CIUDAD O EN COHUN LAS -
LLAMADAS ALTEPETLALLJ, Y QUE YA HEMOS MENCIONADO, SE ENCUEN
TRAN LAS SIGUIENTES: 

- TEOPANTLAl.(J: TIERRAS DE LOS TEMPLOS, ERAN LAS -
DESTINADAS A SUFRAGAR LOS GASTOS DE MANUTENCIÓN DEL CUERPO -
SACERDOTAL• LOS PROPIOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
TE"PLOS Y LOS DE LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS, ESTAS TIERRAS 
ERAN DE "AGNÍFICA CALIDAD (ATLALLJ),y EN GAANDES -EXTENSIONES, 

- TLATOCATLALLI o TLATOCAlllLLI: LITERALNENTE. ···-
ARAS DEL SERORÍO o TA"BltN: ITONAL.INTLACATL. ES DECIAt•TrE
RAAS DEL DESTINO DEL SERoR• • ERAN ADMINISTRADAS CON BASE ~ 
EN LA ftlLLANEHUILIZTLI: ES DECIR QUE SE ARRENDABAN PARA su-
FRAGAR LOS GASTOS EN PALACIO "(TECPAN), LOS QUE INCLUÍAN Q«RE 
OTROS EL DE DAR DE COMER A TODOS LOS PASAJEROS, 

- TECPANTLALLI: Sus FRUTOS ERAN APROVECHADOS PARA -
EL SOSTENIM~ENTO DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRABAN LA CASA
REAL DE fttxrco. AL IGUAL QUE LAS TIERRAS TLATOC-TLALLI. LOS
DERECHOS A ESTAS TIERRAS PASABAN A LOS SUCESORES DEL CARGO Y 
NO ERAN SUCEPTIBLES DE SER VENDIDAS NI DISPONER DE ELLAS DE· 
NINGUNA OTRA tWE.RA. 

- TECUHTLATOQUE: ERAN AQUELLAS SEAALADAS ••• El TL~ 
TOANI COMO PAGO A LOS SERVICIOS DE CIERTOS DIGNATARIOS, LA A 
SIGNACJ1N SE HACfA CON RESPECTO AL CARGO V EL TAAIAJO DE LA
TIERRA CON IASE EN EL ARAENDA"IENTO A QUE ESTABA SUJETA, 

- ftllCHll!Al.ll y CACALOlllLLI: E••• LAS ••••••• SEA•" 
LADAS PARA CUllRIR El AVITUALLAMIENTO DURANTE LAS GUEllAS, LAS 
DIFERENCIAS ENTRE AMBAS LAS CONSIGNA TORQUEMAD~: LAS PRIME--

{16} Datos cxtraldoll del libro "F.strctura [c:onO•lca 
de la Sociedad Hc:11;ica". dn Vlrto Cast!11o. Opus cit. pp75-80 
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RAS DABAN FRUTOS CON LOS QUE SE PREPARABAN CIERTOS BISCOCHOS 
(TLAXCALTOTOPOCHTLI o TOTDPOS). y CON LOS FRUTOS DE LAS:suc~ 
SIVAS SE PREPARABAN GRANOS TOSTADOS PARA CIERTOS ATOLES. 

- YAOTLALLI: TIERRAS DELENEHIGD. ERAS GANADAS POR -
LA GUERRA V PERTENEC ( AN A LAS TRES CABEZAS DE LOS ESTADOS CO! 

FEDERADOS, EN OCASIONES SE REPARTÍAN A LOS SEADRES QUE HA -
BÍAN AYUDADO CON SUS FAMILIAS Y HOMBRES, A LA CONQUIST.'\ DE -

LAS HISMAS, 

Pon LO QUE RESPECTA A LOS MODOS DE LA PROPIEDAD y -
POSESIÓN DE LAS TIERRAS ANTES MENCIONADAS, NOS ENCONTRAMOS -
CON LA DUDA QUE PUEDE REMITIRNOS A LA CONFUSIÓN ENTRE esros-
005 MODOS DE DISFRUTE, UNASDE LAS TIERRAS QUE ESTABAN EN M! 
NOS DE LA POBLACIÓN, ESTABAN R~GIDAS POR LA PROPIEDAD PRIVA
DA, A LAS TIERRAS QUE SE LES HA DADO ."ESTA CATEGOR(A PERTENE-
CEN LAS SIGUIENTES': 

- PILLALI: TIERRA DE LOS NOBLES o PILTZIN. LAS CUA-
LES SE LES ASIGNABA PO" DOS "EDIOS: 

• Pb~ HERENCIA. 
• POR HAZARAS EN LA GUERRA O Al SERVICIO DEL ESTADO 
As( Puts EN AHBOF CASOS LA TENENCIA DE LAS MISMAS -

ESTABA CONDICIONADA AL ALTO STATUS SOCIAL DE LAS PERSONAS, 

- TECPILLALLl: TIERRAS DE LOS TECPILTIN o INDIVl--
DUOS DE ILUSTRE CEPA. ESTOS ERAN CABALLEROS DE ALTATRADICt~N 
EN LA SOCIEDAD MEXICA, 

Los QUE POSEÍAN LAS TIERRAS BAJO ESTE CONCEPTO ERAN 
LOS tlNICOS QUE TENÍAN LA POS,IBILIDAD DE ENAJENARLA, SIEMPRE
V CUANDO NO FUERA TRANSMITIDA A LOS MACEHUALTIN O GENTE DEL 
PUEBLO, 

EL OTRO MODO. ERA LA POSESldN, LA CUAL POD(ASEI POR 
ENCARGO DEL ESTADO PARA QUE SE USUFRUCTURA PARA ALG~N FIN D[ 
TERMINADO# POR HERENCIA: POR ARRENDAMIENTO CON EL OBJETO DE
QUE FUERA TRABAJADO V CON LOS FRUTOS SE PAGARA UNA RENTA ME! 
SUAL AL DUERO ORIGINAL DE LA TIERRAI O EN GENERAL LAS DEM,S
QUE ESTABAN ENCARGADAS Al LOS MIEMBROS DEL (ALPULLI, V QUE -
ERAN DE USO INDIVIDUAL O COMUNAL, 
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lo ANTERIOR. NOS DEMUESTRA QUE TANTO LA PROPIEDAD

COMO LA POSESldN DE LAS TIERRAS PODÍA SER INDIVIDUAL Y COMU
NAL, 

INDIVIDUAL, CUANDO LA PROPIEDAD PROVEN(A DE UNA DQ 
NACIÓN DEL ESTADO• Y POSESIÓN CUANDO ESTABA DESTINADA Al SI~ 
PLE USUFRUCTO, COMUNAL• CUANDO LA PROPIEDAD ERA DEL TECUHTLI 
ABARCANDO LA TOTALIDAD DEL SUELO DE fENDCHTITL~N; Y POSESIÓN 
EN LAS RELATIVAS A LAS TIERRAS DEL CALPULLI• LAS QUE SE DES
TINABAN AL PAGO DE TRIBUTOS O DE CIERTOS GASTOS P~BLICOS, 

TENEMOS, TAMBl~N NOCIONES, AUNQUE MUY ESCASAS, DE
QUE DENTRO DE LAS FORMAS DE PROPIEDAD CONTEMPLADAS ENTRE LOS 
AZTECAS, EXISTIÓ LA COPROPIEDAD, EL USO Y HABITACIÓN, DE LA 
TIERRA, FUt CLARA ENTRE LOS AZTECAS, MISMA QUE ESTUVO DESTJ~ 
NADA GENERALMENTE A LA AGRICULTURA, TAMBl~N SE TIENEN NOT1-
CIAS. AUNQUE BREVES. DE QUE ENTRE LOS AZTECAS EXISTIÓ LO QUE 
ACTUALMENTE COÑOCEMOS COMO LA SERVIDUMBRE JURÍDICA. QUE IMr~ 
PLICA El PERMISO PARA QUE LOS PROPIETARIOS DE T•fERRAS ADENr
TRO O ENCERRADAS POR OTROS PREDIOS, OBTENGAN El PERMISO DE -
ESTOS PARA TRANSITAR EN ELLOS HASTA LA PROPIEDAD DEL OTRO, 

ALGO QUE DESCONOCEMOS COKPLETAMENTE, ES LO RELATI
VO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ENTRE LOS AZTE-
CAS, los ORFEBRES V ARTESANOS TRABAJABAN PARA LA COMUNIDAD V 
DE ELLA OBTENf AN ALGUNOS RECURSOS PARA SU SUPERVIVENCIA, Es
TO DEBIDO A LA FALTA DE AMBICIÓN PERSONAL DE LOS INDIOS MEX! 
CANOS. QUE NO PRETENDIAN ENRIQUECERSE CON SU OIRA Y MUCHO Mg 
NOS ESCATIMABAN EN REGALARLA A SUS COMPETIDORES O A LA GENTE 
EN GENERALo lo IMPORTANTE ERA SERVIA. CREAR• OBSEQUIAR A SUS 
DIOSESI SITUACIÓN QUE APROVECHARON POSTERIORES PREVARICADO-
RES, .. 

POR ~LTIMO, ES MENESTER SERALAA, QUE TAMPOCO SE -
TIENEN INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE FIGURAS COMO LA PRESCRI~ 
CIÓN, EL DERECHO DE VECINDAD O El DERECHO DE AUTOR, 

UNA VEZ QUE HEMOS RECORRIDO LO ANTERIOR, NOS AVOC~ 
REMOS A CONSTINUACldN. A HACER UN ESTUDIO BREVE PERO SIGNIF! 
CATIVO DE LA FIGURA DE LA SUCESIÓN ENTRE LOS AZTECAS. ELLO
NOS CONDUCIR~ A TERMINAR CON ESTE APARTADO. RELATIVO A LAS 2 
ILIGACIONES DERIVADAS DEL EJERCICIO CIVIL, 
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Es INTERESANTE ABORDAR Esre TEHA. PORQUE INDEPEN-

DIENTEHENTE DEL TRATO JURÍDICO QUE LE PODAMOS DAR.NOS PERMI
TE EL ACCESO AL fRATAOO DE LA MUERTE ENTRE LOS AZTECAS. PU! 
TO POR DEM4S INTERESANTE Y MISTERIOSO. REVESTIDO DE RELIGIO
SIDAD, SUPERSTICIÓNY MAGIA, 

DENTRO DE LAS COSTUMBRES MEXICAS. EXISTÍAN DOS RE
LATIVAS A LA MUERTE: PRACTICABAN DOS CLASES DE RITOS FUNERA 
AIQS, LA CREMACIÓN Y EL ENTIERRO. 

ERAN ENTERRADOS DICE SAHAGÚN, TODOS LOS QUE MORÍAN 
AHOGADOS O AZOTADOS POR EL RAYO, LOS LEPROSOS, GOTOSOS. HJ-
DRÓPICOSo EN SUMA TODOS AQUELLOS QUE LOS DIOSES DEL AGUA Y -
DE LA LLUVIA HABÍAN DISTINGUIDO Y RETIRABAN DEL MUNDO, 

CUANDO EL HUERTO SE HABÍA AHOGADO, Y DESPU~S FLOTA 
BA SU CADAVER EN LAS AGUAS DEL LAGO. TODOS CREÍAN QUE DENTRO 
HABITABA UNA• FIERA DE NO"BRE AHUITZOTL. QUE LE ARRANCABA LOS 
OJOS A LAS VÍCTl"AS. EN ESTE CASO EL FUNERAL SE LLEVABA A C~ 
10 POR SACERDOTES ESPECIALIZADOS EN "AL05 AGÜEROS Y PRESA -
GIOSo 

LAS "UJEAES "UERTAS DURANTE B. PARTO ERAN ENTERAA 
DAS EN EL PATIO DEL TEMPLO (IHUAPIPILTINo 

Los ENTIERROS REVESTÍAN UNA SERIE DE FORHALIDADES
y SOLE"NIDADES ADEREZADAS POR LA HAGIA Y LA RELIGIÓN QUE VE
NERABA AL DIOS DE LA MUERTE lEZCATLIPOCAo SE DEPOSITABAN EN
LA TUHBA PROVIS10NES QUE ALCANZARAN PARA ALGUNOS DÍAS Y UTE~ 
SJLIOS DE TRABAJO (18). SE QUEf'ABAN VESTIDOS PRECIOSOS Y CON 
EL SE LE DABAN OBJETOS QUE FACILITARAN EL TRANCE AL OTRO HU~ 
DOo A LOS HUERTOS PODEROSOS. ESPECIALMENTE A LOS f'AS DIGNOS 
COMO EL TecuHTLI o DIGNOS SACERDOTES. LES SEGUÍAN A su TUMBA 
ALGUNAS OTRAS PERSONAS VOLUNTARIAS COMO SIRVIENTES O ESCLA-
VOSo Desputs DE LO ANTERIOR. SE FAIRICAIA EN MADERA UNA lft! 
GEN DEL MUERTO Y SE CONTINUABAN LOS CEAEHONIALES POR CUATA0-
0 CINCO DÍAS MAS, 

CUANDO SE DISPONÍA QUE EL MUERTO DEBERÍA INCINERA! 



. 168 
SE •• SE LE VESTÍA CON sus HAS HERMOSOS VESTIDOS, y se LE ATA-
BA EN CUCLILLAS, CON LAS RODILLAS DOBLADAS CERCA DEL HENTdN, 
Y SE LE ENVOLY(A VAR(AS VECES CON TELAS QUE SE MANTENÍAN EN 
SU LUGAR A BASE DE SOGAS, DE "ANERA QUE EL CADÁVER FORMARA -
UNA ESPECIE DE FARDO FUNERARIO O DE MOMIA• (18) 

·nespuls SE ADORNABA CUIDADOSAMENTE EL CUERPO CON
PAPELES V PLUMAS Y SE LE COLOCABA EN LA CARA UNA MASCARA DE 
DE PIEDRA ESCULPIDA o DE MDSA1co• (Cooex "AGLIABECCHIANO---
SoUSTELLE). Los SOBERANOS IBAN DECORADOS CON ADORNOS REALES
º DIVINOS AL ESTILO DE HUJTZILOPOCHTLI O CON VESTIDOS QUE O! 
TENTABAN AL GRAN 01os• CPoMAR-SOUSTELLE). y MIENTRAS RESONA
BAN LOS CANTOS F~NEBRES MJCCACUICATL, EL CUERPO SE CDNSUMf A
EN UNA HOGUERA QUE QUEDABA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS, 

LAS CENIZAS RESTANTES SE RECOGÍAN V DEPOSITABAN EN 
UNA JARRA JUNTO A UN PEDAZO DE JADE, SIMBOLO DE LA VIDA V SE 
ENTERRABAN TODOS EN LA CASA. LAS CENIZAS DE LOS DJGNATARIOS
SE CONSERVABAN EN EL TEMPLO DE HUITZILOPOCHTLI. 

los MUERTOS. SE CONVERT(AN ES ESPÍRITUS QUE EN EL
VJAJE DE LA OSCURIDAD• IBAN A LA TIERRA PROFUNDA DE MICTLA O 
AL AVERNO DE LOS ANIMALES SALVAJES. A~N AS(, LA MUERTE PARA
LOS AZTECAS. ERA UN PRIVILEGIO. •uNA FLOR·~ •xoCHIMIQUJZTLI. 
QUE TODOS LOS HEXICAS ASPIRAN ALCANZAR CON PUREZA V PLENITUD. 

•ZAN NICAN TEMOC V XOCHIMJQUIZTLI TLALLPAN, 
ACI VEHUA, ve··NICAN, 
IN TLAPALLAN QUICHIHUAN 
TONAHUAC ONOQUE', • .• (}9) 

lA MUERTE PARA LOS ~ZTECAS, FUl UN sfHBOLO, UNA IRA 
DICldN, UN MITO Y UN TRANCE DE.LA U1Z APOLOGlTICA QUE COMO S~ 
AAL DE GLORIAlltld.LO VITAL CON LO METAFÍSICO, LO ÍNTIMO CON-
1.A PASldN, LA VERDAD CON LA DIVINIDAD ·ABSOLUTA, 

POll LO ANTERIOR, EL DERECHO DE SUCESJdN, ESfUYO Rf 
VESTIDO TAMllÍN DE UNA ALTA SERIEDAD V DE DIVERSAS FORMALID! 
DES o 

(18) ~OHLEA. OpU• cit. P• 46•47 
(ltJ LEON PORTIJ.LA, Miguel.- •Trece Poetas del Hundp 

Aateca•. Ed. U.N.A.M., Mixico, J.914. 
Traducción1 •ffa bajado aqu! a la tierra Ja muer
te Florida/se a• erca ya aqu!/enl11 región del co
lor rojo la inventaron/quienes antes estuvieron
con n•;•sot ros". 
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SEAALA KOHLER HACIENDO VOZ DE fRAY TDRIBIO DE BEN~ 

VENTE. DE PDHAR Y VEYTIA• QUE EL DERECHO DE SUCESIÓN. POD(A 
SER PRACTICADO POR TODOS LOS HOMBRES• NOBLES Y DIGNATARIOS -
COMO POR PLEBEYOS O POBLADORES COMUNES, lo ANTERIOR RESPECTO 
DE SU PROPIEDAD PARTICULAR. SOBRE BIENES MUEBLES E JNHUEBLES 
Y ESCLAVOS. CON EXCEPCIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS ACERCA 
DE LAS TIERRAS DONADAS POR El TECUHTLJ, 

LA SUCESIÓN DE LOS BIENES DEL DIFUNTO POD(A SER VQ 
LUNTARIA CUANDO EN FORl'\.l VOLITIVA DEJA SUS BIENES A CUALQUIER 
PERSONA, SEA DE SU FAMILIA O Nó, Es DECIR, QUE EL CIUDADANO 
AZTECA TEN(A LA FACULTAD DE NOMBRAR HEREDEROS, LA SUCESIÓN-
ADQUIERE EL CARACTER DE ~EGAL, CUANDO EL DIFUNTO NO HA DEJA
DO SU VOLUNTAD EXPRESA SOBRE El DESTINO DE SUS BIENES Y LA -
LEY SERALA A QUIEN O A DUIENES CORRESPONDE LA HERENCIA DEL -
DIFUNTO, Los AZTECAS. DENTRO DE su ORDEN JURÍDICO EN su M! 
YOR PARTE CONSUETUDINARIO• MANIFESTARON ACERCA DE LO AHTE~-
RIOR UNA SERIE DE DISPOSICIONES QUE CONTRIBUYERON A REFORZAR 
El DERECHO CIVIL ANTIGUO, 

EN CASO DE HERENCIA LEGÍTIMA LOS HIJOS MAYORES PO
DfAN HACER VALER su DERECHO DE PRIMOGENITURA, los HIJOS VARQ 
NER SON LOS ~NJCOS QUE POD(AN HEREDAR. LAS MUJERES QUEDAN E! 
CLU(DAS, 

EN CASO DE QUE HIJO MAYOR DE LA ESPOSA: PRINCIPAL -
SEA INCAPAZ PARA RECIBIR LA HERENCIA. PODRÁ RECAER EN CUAL-
QUIERA DE LOS DEMÁS HIJOS DE CUALQUIERA DE LAS ESPOSAS, SIE~ 

PRE Y CUANDO QUE ANTES ~U!IERA UNA SENTENCIA JUDICIAL QUE -
AS( LO DISPUSIERA. St CON LA MUJER PRINCIPAL, El DIFUNTO NO 
TIENE HIJOS, RECAERÁ EN LOS HIJOS DE LAS MUJERES SECUNDARIAS 
SIEMPRE y CUANDO ESTEN CAPACíTAOos. (CLAVIJERO). 

EN CASO DE QUE EL AUTOR'·De LA HERENCIA NO DEJE HI
JOS VARONES DE ESPOSA PP:~CIPAL NI DE ESPOSA SECUNDARIA. LOS 
BIENES PASARÁN A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL HERMANO MA
YOR DEL DIFUNTO Y EN SU DEFECTO A UN HERMANO MENOR, O CUAL-
QUIERA DE tSTOS. 

A FALTA DE UN HERMANO MENOR, PASARÁ A FORMAR PARTE 
DE UN SOBR1NO DEL MUERTO, Y EN CASO DE QUE NO HUBIERA TAMPO
CO ESTO, LOS BIENES DEL FINADO, PASABAN A FORMAR PARTE DEL -
PUEBLO o DE' LAS PROPIEDADES DEL TECUHTLI. 

los HEREDEROS :E UNA SUCESIÓN, NO SÓLO RECIB(AN -
LOS BENEFICIOS COMO UN ;::MIO. SINO QUE ADQUIRÍAN Al MOMENTO 
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DE OBTENERLO UNA SERIE DE OBLIGACIONES Y CONDICIONES PARA El 
DISFRUTE DE LOS BIENES. ENTRE ELLAS PODE"OS ENNU"ERAA LAS
SIGUJENTES: 

- EL HEREDERO TENÍA LA OBLJGACJdN DE VELAR POR LOS 

INTERESES DE LA FAHJLIA DEL TESTADOR. 
- TENfA LA OBLIGACJdN. TA"Bl~N. DE PAGAR PUNTUAL-

HENTE LOS TRIBUTOS QUE EL TESTADOR PAGABA AL [STADO POR DJ-
VERUi SERVICIOS, 

- REPARTIR ENTRE SUS HER"ANOS D HIEHBROS DE SU FA
MILIA EL IMPORTE DE LOS BIENES. ERA TAMBl~N UNA SERIA OBLIGA 
CJdN, 

- SEAALA KoHLER. QUE OTRA OBLJGACJd~ DE LOS HEAED~ 
Ros. CONSISTÍA EN QUE ANTES DE ENTRAR EN POSESIÓN DE LOS BJ~ 
NES DE LA HERENCIA• DEBÍAN ENCERRASE DURANTE UN AAO PARA PU
RIFICARSE POR MEDIO DE ORACIONESYAÍGIOAS PENITENCIAS, 

CUANDO LOS FUTUROS HEREDEROS LE DEMOSTRABAN .AL P!, 
DRE, IRREVERENCIAS, DESOBEDIENCfA Y MALA CONDUCTA, ESTE ESTA, 
BA EN POSIBILIDADES DE DESHEREDARLOS, DE RETIRARLES LA PROM~ 
SA Y DÁRSELA A OTROS. 

ESTABA PROHIBIDO ENTRE LOS AZTECAS ENTRAR EN POSE
SIÓN DE UNA HERENCIA CUANDO; 

- UNA PERSONA QUE LA HAB{A RECIBIDO ULTRAJARA EL -
HONOR O LE FALTARA EL RESPETO A LA MEMORIA DEL DIFUNTO QUE -
LA HABfA OTORGADO. 

- A LA PERSONA QUE EN VIDA NO HUBIERA RESPETADO LA 
IHAGEN DE SU PADRE EN FORMA PtlBLICA, O DEL QUE LE IBA A HERf 
DAR• YA QUE NO ERA NECESARIA~ENTE EL PADRE COMO YA LO HEMOS
SERALADO CON ANTERIORIDAD. 

CUANDO SE CONCURRÍA EN UNA DE LAS ANTERIORES FALTAS 
LA PENA SE HACÍA TRASLATIVA, NO SdLO A LA PERSONA AFECTADA -
SINO A SU DESCENDENCIA. 

CUANDO LOS HIJOS DE LOS NOILES Y DE LOS DIGNATARKB 
DEL GOBIERNO DE TENOCHTITLAN, SE MOSTRABAN DERROCHADORES• EL 
TENEDOR DE LOS BIENES, YA SEA EL PADRE O EL DADOR DE LOS MI! 
MOS PODÍA QUITAASERLOS EN VIDA, Y DÁRSELOS A UN ADMINISTAA-
DOA QUE SE HICIERA CARGO DE ELLOS. 

EL DERECHO DE SUCESJdN, AUNQUE FUl UNA FACULTAD DE 
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TODOS LOS HABITANTES DEL PUEBLO AZTECA, CABE SERALAR QUE ES-
TA FIGURA ESTUVO INVESTIDA ne CIERTAS FOR"ALJDADES y SOLEMN! 
DADES. QUE LE DABAN UN CARACTER DE DIGNIDAD y HONOR. los 81[ 
NES QUE PASABAN A FORMAR PARTE DE OTRA PERSONA POR HERENCJA, 
ERAN UN TRASLADO DEL HONOR DEL DIFUNTO, Y UN TRASLADO DE RE~ 
PONSABILIDAOES FAMILIARES QUE CUBRIRo 

CoN EL OBJETO DE CULMINAR Y REDONDEAR NUESTRA JN-
VESTIGACJÓN, HEMOS DECIDIDO A CONTINUACIÓN• Y UNA VEZ ABORDA 
DO EL ANTERIOR TEMA DEL DERECHO DE SUCESIÓN ENTRE LOS AZTE-
CASI HACER ALUSIÓN A LO RELATIVO A LAS OBLIGACIONES Y CONTR~ 
TOS CONTEMPLADOS EN LA lPDCA PREHISPÁNICA MEXICA, LO CUAL D[ 
BJDO A LA ESCASA JNFORHACIÓN, SERA BREVE PERO CON UN GRAN ~
AFÁN DE EXACTITUD, QUE PERMITA FINIQUITAR CON EL TEMA CIVIL, 

E) OBLIGACIONES Y CONTRATOS. 

YA DENTRO DE NUESTRA EXPOSICIÓN ACERCA DEL PATRIMQ 
NJO. HEMOS MENCIONADO ALGUNOS BREVES ASPECTOS DE LAS OBLIGA
CIONES EXISTENTES ENTRE' LOS CIUDADANOS AZTECAS. PARA TRASMI
TIR EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS SU PROPIEDAD, HEMOS MENCIO!!, 
DO TAMBI(N. AQUELLAS COSAS QUE ERAN SUCEPTIBLES DE ENTRAR EN 
EL COMERCIO. O QUE LOS AZTECAS PODÍAN POSEER, 

TAMBllN CITAMOS. QUE UNA DE LOS ASPECTOS QUE DIFI
CULTABA EL TOTAL DESARROLLO PE LAS RELACIONES PATRIMONIALES 
ERA LA AUSENCIA DE UNA MONEDA ÜNJCA y GENERAL CON vALoR PARA 
TODOS LOS POBLADORES DEL VALLE DE ANAHUAC1POR E~lOA CONTINUA 
CldN OIREMOS• QUE AUNQUE NO EXISTÍA MONEDA. SI EXISTÍAN ELE
MENTOS SOPORTE PARA EL !INTERCAMBIO. Y OUE TENÍAN UN VALOR -
TRADUCIDO EN SOLVENCIA. Y UNA LIGEREZA PROPIA PARA EL INTER
CAMBIOI LOS CUALES DETALLAAEMO~ COMO SIGUE: 

- los GRANOS DE ~ACAO USADOS PARA LA FABRICACldN -
DEL CHOCOLATE 1 

- LAS MANTA.l DE ALGODdN O CUAUHCHTLJ 
- EL POLVO O LOS GRANOS DE ORO. GUARDADOS EN CAffO-

NES DE PLUMAS DE ~NADE, 

- PIEZAS DE ~OBRE CORTADAS EN FORMA DE LETRA •r•--
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- PEDAZOS DE esrARo. DE TAKAAO y FORMA IRREGULARES 
- GRANOS DE CACAO DE PEOR CLASE Y QUE NO ERAN dTl-

LES PARA LA FABRICACIÓN DEL CHOCot.ATE. SINO ÚNICAMENTE SEA-
YfAfif PARA El INTERCAMBIO O TRUEQUE. 

AL EXISTIR UN SOPORTE PARA LAS RELACIONES DE INTE! 
CAMBIO. NOS CONLLEVA A PENSAR EN LA POSIBILIDAD DE EXISTEN-
CIA DE FORMAS PARA El COMERCIO Y LAS NEGOCIACIONES. QUE PUE
DEN SEA CONTRATOS Y A OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERADOS DE -
LOS IUSMO!lo 

LA TEORÍA DE LAS OBl.IGACJONES. ACTUALMENTE COMPRE! 
DE UNAi SERIE DE COMPLEJIDADES QUE LOS AZTECAS EN SU RUDJME! 
TARIO• AUNQUE CLARO Y PRECISO SISTEMA DE DERECHO A~N NO CON
TEMPLABAN. POR ELLO. EN FORMA BltEYE AIORDARENOS ALGUNO DE -
LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOSr 
ENTRE LOS ANTIGUOS MEXICANOS, 

LAS OBLIGACIONES PODfA• HECERSE CUMPLIR: 
- fJECUT~NDOLAS EN LOS BIENES DEL DEUDOR SI ESTE -

VIVE. (Asf POR EJEMPLO: SI El POCHTECA FALTABA A UNO DE LOS
COMPROftJSDS ADQUIRIDOS. SE EJECUTAIA LA OILIGACldN EN SU NE~ 
CANCfA, "ISMA QUE POD(A RECUPERAR CON LA ENMIENDA DEL PERJU! 
ero CAUSADO), fTORQUEMADA). 

- fJECUTANDOLAS E• LA RASA HEREDITARIA SI HA MUER
TOo ([L HEREDERO. ENTRE tll.GUNAS DE SUS OILIGACIONEI. TENf A ~ 
LA DE RESPONDER DE LAS OILIGACIOJIES DEL DE CuJus; CON El IM
PORTE DE LA MASA HEREDITARIA, 

- POR ENCARCELNtlENTO, CUANDO SE TRATABA DE DEUDAS 
PECUNIARIAS. DERIVADAS DE P~-DIDAS POR PRESTAMO O POR JUEGOS 
DE AZAR, lo ANTERIDlt ERA CONSIDERADO UN DELITO ENTRE LOS AZ
TECAS. CAIE SEllALAR euf: ADEMAS DE LA OILIGACldN CIVIL SE GE
NERAIA POSTERIORMENTE UNA PENAL. YA QUE El CU.TACTO EllTRE -
DICHAS-MATERIAS RECAfA EN U• SOLO JUEZ• QUE HACIA LAI VECEl
DE UN TRIBUNAL SUMARIO-PERSONIFICADO O INDIVIDUALIZADO, 

- PoR ENCARCELAMIENTO DE ALIUNO DE LOI MIEMIROI -
DE LA FAMILIA. SIEMPRE Y CUANDO Alf LO ESTIPULARA EL DEUDOR, 
ESTO SE HA ENTENDIDO POR LA CRÓNICA TAMlltll. COfllO LA ESCLAY! 
TUD QUE SE CONTRAE POR El DtllTO DE ALGUNA OILIGACldM INCUM
PLIDA. ESTE ENCARCELAMIENTO EN OCASIONES CONSTITUfA DICHA -
ESCLAVITUD, 
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- POR VENTA DE Sf HISHO• EL DEUDOR PODÍA LIBERARSE 

TEHPORALHENTE DE LA OBLIGACIÓN, HASTA QUE ALG~N FAMILIAR LO
LIBERARA DE LA CARGA. TAHBl~N PODÍA PACTAqse ENTRE LOS COllllYY 
GES '~A POSIBILIDAD QUE POR DEUDAS DE ALGUNO DE ELLOS EN FOA

HA INDIVIDUAL. SE VENDIERA Et: OTRO. Esro NOS VUELVE A REHl

TIR A LA FIGURA DE LA ESCLAVITUD. YA QUE DICHA VENTA AEPRE-
SENTABA QUE El CONYUGE ENAJENADO. SIRVIERA TEHPORALHENTE Al 
ACREEDOR EN PAGO PARCIAL A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON -
ANTERIORIDAD POR El OTRO CONYUGE. HIENTRAS SE CONSEGUfA El -
MODO DE LIBERARLO, CKOHLER-DUR~N), 

EL PRIMER PACTO O COHPROHISO QUE SE HAGA, TENDRÁ-
DERECHO DE PREFEREfiCIA SOBRE LOS DE"ÁS, Es DECIR CUE SI UN -

DEUDOR PACTA CON EL ACnEEDOR. LA VENTA DE SU HIJO COMO GAAll!! 
TÍA DE LA OBLIGACIÓN: ESTE COHPROHISO SURTIRÁ EFECTOS ANTES
QUE CUALQUIER OTRO OFRECIMIENTO HECHO POR ALGliN OTRO FAHJLl..r, 
(TORQUEHADA), 

CUANDO EN EL JUEGO se PERDfA.N TODOS LOS VALORES P[ 
CW:U~RIOS CON QUE SE CONTABAN. y se APOSTABA A CR!DITO POR -
POSTERIORES OBLlGACIONES. ESTO se ENTEND(A COMO PlRDIDA AUT~ 
MATICA DE LA LIBERTA&. 

1-A ENCARCELAC 1 ~N POR DEUDAS DEL JUEGO SE LLEVABA A 
CADO EN CARCELES ESPECIAL~~· LAS QUE RETENfAN AL SUJETO HAST 
TA QUE FUERA LIBERADO. POR HABER LLEGA~ A UN ACUERDO CON EL 
ACREEDOR, CUANDO se TRATABA DE DEUDAS CIVILES-EM...GENERAL. EL 
ENCARCELAMIENTO COHO YA LO HEMOS MENCIONADO. SE TAADUCht-(.M
ESCLAVITUO. Y LA CASA DEL ACREEDOR SE CONVERTÍA EN UNA SIMB~ 
LICA CÁRCEL. EXISTfA LA POSIBILIDAD. DE QUE EL DEUDOR AL-
TEANARÁ A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA QUE QUEDABAN COMO ESCL! 
VOS DE DETERMINADO ACREEDOR, Es DECIR. PODÍA MANDAR A SU HI
JO MAYOR, Y DESPUlS A SU HIJO MENOR, O A ALGUNA DE SUS HIJAS 
o A su PROPIA ESPOSA. EsTo ERA PROCEDENTE CON LA AUTORIZA -
CIÓN O ANUENCIA DEL ACREEDOR, Lo ANTERIOR TAMBJlN ES NECES! 
RIO CUANDO EL ESCLAVO O EL FIADOR DE LA OBLIGACIÓN DE DETER
MINADO DEUDOR MUERE. ENTONCES EL PROPIO DEUDOR TIENE LA OBL! 
GACIÓN DE CAMBIARLO POR OTRO MIEMBRO DE SU FAMILIA, 

Los CONTRATOS QUE SE USARON EN LA EPOCA DE LOS ME
XICAS. TIENEN UN CARACTER RUDIMENTARIO. Y SERVÍAN ESPECIAL-
MENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, -
Es DEczq. NO ERAN DESCRIPTIVOS NI ENUNCIATIVOS DE DETALLES -
QUE PERFECCIONARAN LA NEGOCIACIÓN COMO ACTUALMENTE. SINO ~O~ 
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LATIVA A UN ACTO DE COMERCIO. 

Los CONTRATOS ENTRE LOS AZTECAS REVESTIAN CIERTAS
FORMALl DADES. VA QUE GENERAL"ENTE ERAN ORALES Y NO ESCRITOS, 
O DIBUJADOS, SINO SE REALIZABAN CON LAS PARTES PRESENTES V -
CUATRO TeSTIGOS POR CADA PARTE QUE DABAN F~ DE LO SUCEDIDO. 

POR LO TANTO LA EXISTENCIA Y VALIDEZ DE LOS CONTR! 
TOS SE COMPROBABA POR LO SIGUIENTE: 

- POR LA FE O El DICHO DE LOS TESTIGOS DE LAS PAR
TES CONTRATANTES, (TORQUEMADA) 

- POR INVOCACIONES A ELEMENTOS NATURALES QUE CO"P~ 
NIAN SU SISTEMA ESCATOLdGICO.COfWJ El SOL, LA LUNA, EL FUEGO, 
LA TIERRA. "IS"O QUE POR SERALAS REVELABAN LA VERDAD CONSIG
NADA EN UN COMPAO"ISO U OBLIGACldN. 

- POR JUR'-"ENTO. tSAHAGdN) Que CONSISTIA EN PONER
EL DEDO SOBRE LA TIERRA Y LLEVARLO A LA BOCA CClftO INDICANDO
QUE SE ESTA COMIENDO DE ELLA, 

Los CONTRATOS QUE SE REALIZABAN ENTRE LOS AZTECAS
ERAN PdBLICOSo REALIZADOS ANTE LOS TESTIGOS Y EN PLAZAS POP! 
RES. CON EL OBJETO DE QUE LA DEM'S GENTE CONSTATARA LOS AC'IO& 
QUE ESTAllllfSUCEDIENDOo ESTO LE DABA FOllftALIDAD V LEGALIDAD
AL NEGOCIO CELEBRADO. los CONTRATOS QUE SE CELEBRABAN CON -
ESTAS FORMALIDADES TENIAN PREFEIEMCJAS SOBRE LOS DEMAS. 

los CONTIATOS DE QUE TENEltOS CONOCIMIENTO EXISTIAN 
DENTRO DE LA ORGIUllZACJÓN JUAIDJCA DE LOS AZTECAS ERAN LOS-
SIGUIENTES: (KOHLER-SAHAGdN-ZURITA). 

1.- DE PERftUTA: Este CONTRATO TENIA LUGAR CUANDOº 
PERAIA UN INTERCAMBIO ENTRE DOS COMERCIANTES DE PReDUCTOS NA 
TORALES. o 1'ANUFACTURADOS. ESTE ,.,neo SE REALIZAaA POll LO 
REGULAR EN LOS f'ERCADOS PdaLJCOS (lJAMCIUIZTLI) O ftACUILTIAN
QUIZTLlo MERCADO PRINCIPAL CELEIRADO CADA CINCO DIAi DURANTE 
EL CUAL IE VENDIAN LOS PRODUCTOS OITENIDOS POR LOS COMERCIA! 
TES POCHTECA1 (HISTORIA DE LOS flEXICNIOS POR SUS PINTuttAS), 
De ...,.EDA SERVIAN LOS ELEMNTOS OUE YA HEMOI E-.-RADO. 'JI -

CUANDO SE TRATAIA DE GRANDES CANTIDADES. EL CACAO SE ENTREIA 
IA EN SACOS DE VEINTICUATRO MIL GRANOS. (KOHLER) 

los TOLTECAS UTILIZAIAN COMO ftONEDAI PEDAZOS DE c~ 
IRE DE DOS DEDOS DE LARGO CON QUE EFECTUABAN SUS PERRUTAS. -
LA IDEA DE ESTA MONEDA LES HABÍA llEGADO DE LOS PAISES DEL -
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SUR, EN PARTICULAR LOS MAYAS, QUE SE CONOCE UTILIZABAN PARA-
LA PERMUTA DE SUS MERCANCÍAS. PEOUERAS HOJUELAS DE COBRE Y -
PLATA LABRADAS. Los PRECIOS SE PACTABAN BAJO LA ESTRICTA sy 
PERVIGIÓN DE LOS VIGILANTES DE LOS MERCADOS (TIANQUIZPAN-TL! 
YACAQUE). Esros PROVEHfAN DEL ESTADO y TENÍAN COMO FACULTA
DES MEDIAR LOS INTERESES OPUESTOS DE LOS COMPRADORES Y VEND[ 
DORES, EVITANDO FRAUDES COMETIDOS CONTRA INOCENTES Y EJER-~
CIENDO ACCIONES POLICIALES EN CONTRA DE LOS EMBUSTEROS, 

2,- CO"PRAVENTA: LA COMPRAVENTA SE EJERCÍA CUANDO
SE TRATABA DE P~~OUCTOS NATURALES O MANUFACTURADOS, MEDIANTE 
LA ENTREGA DE CIERTA CANTIDAD DE MONEDA O SÍMBOLO CAMBIARIO
HABITUAL, Esro PUEDE CONFUNDIRSE CON LA PERMUTA. PERO LA D! 
FERENCIA ESTRIBA EN QUE LA PERMUTA PODÍA SER ENTRE SfHBOLOS
CAMBIARIOS COMO CACAO CON CACAO~ O PLUMAS PRECIOSAS POR IGU! 
LES. Y LA COMPRAVENTA. REQUERf~ LA ENTREGA DE UNO DE ESTOS
SfMBOLOS. POR OTRA CLASE DE PRODUCTOS. COMO MANTAS. TELAS. -
VEGETALES. VASIJAS. ORFEBRtRfA. VESTIMENTA. ETC, 

EN LA COMPRAVENTA ENTRE LOS AZTECAS. EXISTfA LA PQ. 
SIB~~lt»DDE DEVOLUCIÓN DE LA COSA COMPRADA. CUANDO NO HABfA -
CONFORMIDAD CON LA MISMA. Y EL VENDEDOR ESTABA OBLIGADO A.-
REINTEGRAR EL DINERO USADO PARA LA TRANSACCIÓN, 

LA COMPRAVENTA.PODf A LLEVARSE A CABO POR LO COMER
CIANTES MEDIANTE DOS MODOS: 

- DENTRO DE LOS DIVERSOS MERCADOS QUE EXISTfAN EN
TENOCHTITL~N O EN LAS GRANDES CIUDADES COMO TLAXCALLA. TLATf 
LOLCO O AZCAPOZALCO, 

- POR "EDIO DEL COMERCIO EXTERIOR. QUE PERMITÍA A 
LDSPOCHTECAS. SALIR POR LOS DIVERSOS PUEBLOS DE ANAHUAC A -
PRottOCIONAR SUS MERCANCfASo ESTO RESULTABA PARA LOS COMER~
CIANTES AZTECAS MUY EXPUESTO YA QUE EXISTÍAN ENTRE DICHOS Pg 
81..ADORES "-ARCADAS ENEMISTADES'BtLICAS. POR LO QUE ANTES DE -
CADA UNA DE SUS EXPEDICIONES RECURRÍAN AL RITO, REALIZANDO -
OFRENDAS A SUS DIOSES TUTELARES PARA SOLICITAR PROTECCIÓN Y 
GUARDA EN SUS ANDANZAS, 

RECURRrAN TAftlltN A OTROS RECURSOS COMO VESTIR Y -
HAat.AR EL ftlSMO IDIOMA DEL PUEBLO AL QUE LLEGABAN. PARA CON
FlMIUtSE ENTRE ELLOS1 Al.GtJNOS COMERCIANTES FUERON FAMOSOS PQ. 
LIGLOTASo 
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3.- DE COflllSION: EL CONTRATO DE COMISJdN SE EJECU-

TABA CUANDO LOS GRANDES PRODUCTORES DE ALGUNA MERCAHCIA LA -
ENCARGABAN A OTROS MENORES COMERCIANTES PARA QUE LA DISTRJBQ 

YERAN POR LOS PUEBLOS CERCANOS, REALIZANDO A LA VEZ ACTOS DE 
COMERCIO, 

q,- PRESTAPtO: Et CONTRATO DE PRlSTAMO. ENTRE Los-
AZTECAS NO TENfA.CAAACTER LUCRATIVO, YA QUE LOS PRlSTAMOS SE 
HACÍAN SIN INTERESES. Y UNICAMENTE SE GARANTIZABAN CON LA E!! 
TREGA DE ALGUNA COSA COMO PRENDA Y GARANT(A, fAMBllN SE Po-
DÍA SCMtETER ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA A LA ESCLAVITUD EN -
TANTO SE AEINVINDICABA LA COSA PRESTADA. Esro ERA ALGO SEME
JANTE A LA FIANZA, 

5.- ARRENDAftJENTO: Se REALIZA ESTE, CUANDO LAS TI§. 
ARAS DE ALG~N (ALPULLI VACANTES• SE ARRENDABAN A OTROS BA~-
RRIOS EXTRAAos. RECIBIENDO cº"º RE"UNERACJÓN DE DICHO ARREN
D-'"IENTO. UNA PARTE DE LA COSECHA. 

6.- DE APARCERIA: EL CONTRATO DE APAACERfA SE CELE
BRABA CUANDO LOS POSEEDORES DE LA TIERRA (PILLALLJ) PAGABAN 
A LOS PEONES (MAYEUQES, TAMEMES) QUE LA TRABAJAN CON El PRO
DUCTO DE LA COSECHA O LOS FRUTOS OBTENIDOS DE LA LABRANZA, 

7.- DONACION: EXISTfALA DONACldN ENTRE LOS AZTECAS. 
CUANDO EL TECUHTLI O DIGNATARIO PRINCIPAL, DONA A SUS SUBOR
DINADOS PARTES DE TIERRAS O CALPULLIS CON EL OBJETO DE QUE -
SEAN TRABAJADOS PARA su MANUTENCldN. ESTO ERA FRECUENTE CON 
LOS JUECES Y MAGISTRADOS, CON LOS HÉROES DE LA GUERRA O CON
SU"OS SACERDOTESo 

Los ANTERIORES CONTRATOS GENERABAN OBLIGACIONES -
QUE COMO HEMOS SE~ALADO. TIENEN ALGUNAS AMPLIAS RELACIONES -
CON LO RITUAL Y LA COSTUMBRE. YA QUE EN ESTE RAMO EL DERECHO 
AzTECA SE RIGld POR LA TAADICldNo EL DERECHO LEGISLADO ESTU
VO CERCANO A LA YIDA PltECD..CltllM• Y AUNQUE SE CONSERVAN ALGU
ftOS CUERPOS JURfDJCOS QUE TENÍAN EN FORMA PRIMITIVA LEYES DE 
CORRESPDflllDENCIA C1VJL, FUt EN ESTA EN LA QUE MENOR DOCUMEN-
TOS ENCONTRAMOS. LAS OBLIGACIONES AZTECAS RELATIVAS A SUS -
COftPROMJSOS DE ORDEN PATRIMONIAL. FUERON HERENCIA DE LA TRA
DICJdN Y LA COSTUMBRE: El CARACTER PtllLICO DE TALES DEBERES. 
LE Dld A LAS OBLIGACIONES UN CARACTER DE HONOR Y DIGNIDAD Y
LAS PENAS APLICADAS FUERON EL CONTRAPESO DEL ORDEN SOCIAL, 
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•Et DERECHO PENAL ES LA CIENCIA RELATIVA A LOS 
LITos. A tAS PENAS y A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. QUE TIENE
POR OBJETIVO INHEDIATO LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL OADEN
SOCIÁL • .(2Q) 

EL ESTADO COHO SOBERANO. INTERVIENE EN LA FORMA -
CIÓN DE UN SISTEHA DE NORHAS. DE INTEAES PÚBLICO, QUE TIENEN 
COHO OBJETIVO REGUL~R LAS RELACIONES DE LOS HABITANTES PARA
PREVENIR• EVITAR. Y DETECTAR LOS DELITOS COMETIDOS. CON EL -
OBJETO DE PENALIZARLOS Y DICTAR LAS HEDIDAS DE SEGURIDAD QUE 
NO PERMITAN SU CONSECUCIÓN DESENCADENADA Y PUGNEN POR EL OR
DEN Y BIENESTAR COHÓN. DENTRO DE UNA SOCIEDAD QUE SE RIJA -
POR LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES, 

Los AZTECAS. EN su SISTEMA GENERAL DE NORMAS RELA
TIVAS Al BIENESTAR SOCIAL. CONTEMPLARON POR MEDIO DE LA TRA
DICIÓN, LA COSTUMBRE Y LA LEGISLACIÓN. DIVERSOS MODOS DE LL! 
VAR A CABO UN AMBIENTE DE LEGALIDAD DENTRO DEL ORDEN PENAL.
QUE LES PERMITIÓ CONOCER LA DELJCTUOSIDADY CASTIGARLA. AS( 
COMO PREVENIRLA CON LA FIRME VOLUNTAD DE IR FRAGUANDO UN CD! 
PLETO ESTADO DE DERECHO, 

EL DERECHO PENAL ENTRE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS. COM 
PRENDÍA UN SIMPLE ESTADO DE DfLITOS Y SANCIONES, EL DERECHO
PENAL AZTECA RECONOCE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO Y LOS JUZGA 
COMO TAL• BAJO UN SISTEMA DE.LEGALIDAD, ENTRE LOS AZTECAS EN 
sus ~LTIMOS AAos. LA LEY DEL TALIÓN DESAPARECIÓ, 

LA PROPIA FORMA DE SER DE LOS AZTECAS. DE RESPETO
y DE DISCIPLINA. AS( COMO DE SERIEDAD Y ADUSTEZ, HIZO QUE EL 
DERECHO PENAL FUERA APLICADO EN ESTA FORMA, •EL DERECHO Pe-
NAL "EXICANO ES TESTIMONIO DE SEVERIDAD "ORAL o DE CONCEPCIÓN 
DURA DE LA VIDA y DE NOTABLE COHESIÓN POLÍTICA •• (21) 

(20) _CASTELLANOS, i'ern~nCo. •tineallientoa Elernen
tale de !>erecho Penal•. Ed. Por=Ea, S.A., r!Axico, D.F. 1982 
p. 19. 

(211 KOllLER. Opus C'l':. :" 51. 
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PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL "EXICA, SEGUIRE

PHJS UN ORDEN QUE NOS PER"ITA IR ESTUDIANDO CON ATENCIÓN CADA 
UNO DE LOS DELITOS Y SANCIONES. ASIMISMO IREMOS ESTABLECIEN
DO EN EL TRANSCURSO DE NUESTRA INVESTIGACIÓN• LOS SUPUESTOS
LEGALES QUE RIGIERON SU SISTEMA DE DERECHO PENAL, Y QUE FOR
MARON SÓLIDOS PRESUPUESTOS PARA LA APLJCACJdN DE LA LEY. los 
AZTECAS, FUERON DUROS EN LAS SANCIONES, PERO TAMBltN ES NECt 
SARIO sEAALAR QUE ERAN DISCIPLINADOS EN SU VIDA PRIVADA, Y -
QUE LA REALIZACldN DE DELITOS NO ERA TAN FRECUENTE COMO EN -
LA VIDA CONTEMPORiNeA, NI SIQUIERA HACIENDO UNA COMPARACJÓN
PROPORCIONALo HAY ALGUNOS. HISTORIADORES. QUE seAALAN QUE -
El DERECHO PENAL, ERA CASI DRACONIANO, YA QUE LAS PENAS M~X! 
MAS ERAN LA MUERTE Y LA ESCLAVITUD: LA PRIMERA A TRAVlS DE -
LA TORTURA. EL AZOTE• LA DECAPITACldN O INCINERACldN EN VIDA. 
LO CUAL SI.ES CIERTO, PERO HAY QUE CONSIDERAR QUE COMO LO sg 
RALE CON ANTERIORIDAD, LA CONCURRENCIA DE ELE"ENTOS DELICTI
VOS ERA "ENOS FRECUENTE QUE HOY EN DÍA. Y ADE"AS. EL ALTO -
SENTIDO DEL ORDEN Y LA DISCIPLINA QUE l"PERABA ENTRE LOS AZ
TECAS, LOS OBLIGd A CREAR UN SISTEMA TAN RÍGIDO, A VECES SA! 
GUINARIO,' CRUENTO Y TERRUl.Eo E:RA l"POSJBLE PERDER EL ORDEN Y 
LA SEGURIDAD INTERNA. YA QUE ELLO OCASIONAR(A UN DESHE"IRA -
"IENTO SOCIAL Y LA DISPERSIÓN DEL PODER CO"O CONSECUENCIA• -
AL CUIDARSE ENTRE LOS AZTECAS LA LEGALIDAD EN LAS PENAS Y LA 
CORRECCldN A LA LUZ PdBLICA DE LOS· DELITOS COflETIDOS. SE 
BUSCABA TA"BllN CONSOLIDAR EL ORDEN SOCIAL y LA HEGEHONÍA 
DEL ESTADO "EXJCAYOTLo 

LAS LEYES PENALES DENTRO DEL PUEBLO AZTECA SON DE 
APLICACldN GENERAL: SEAAN DE OBSERVANCIA TANTO PARA EL COH~N 

DE> LOS HABITANTES CONO PARA LOS ALTOS DIGNATARIOS Y SUS FAM! 
LIAS, 

ESTABA PROHl•IDA LA VENGANZA PERSONAL• O HACERSE -
JUSTICIA POR SU PROPIA ~NO, ESTO TER"INA CON LA ANTIGUA -
LEY DEL TALJdN QUE FUt NUY USUAL ENTRE LOS PUEILOS PRINITl-
YOS Y A LA VEZ NOS DEMUESTRA EL GRADO DE AVANCE JURfDJCO EN
TRE LOS AZTECAS. 

DENTRO DE ALGUNAS REGLAS GENERALES QUE SE OBSERVA
RON ENTRE LOS AZTECAS Y SU ORDEN PENAL ENCONTRAMOS LAS RELA
TIVAS A LAS ATENUANTES DE LA PENALIDAD, A LA RESPONSABILIDAD 
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PENAL• Y A LAS PENAS HISHAS Y ALGUNOS OTROS PRINCIPIOS QUE ! 
NALJZAREMOS PREVJAHENTE A LA REVISIÓN GENERAL DE LOS DELITOS 
INDIVIDUALES EN PARTICULAR, 

Al REGLAS GENERALES. 

J,- EL HECHO DELICTUOSO ENTRE LOS AZTECAS CONSIS-
TÍA EN COMETER CONTRA UNA O VARIAS PERSONAS UN ATENTADO QUE
DARARA SU INTEGRIDAD HORAL o PERSONAL O SU REPUTACIÓN, AS(-
COHO COMETER UN ACTO QUE DARE LAS BUENAS COSTUHBRES. LA Ho~
RAL P0BLICA Y LAS TRADICIONES DEL PUEBLO AZTECA. ENTRE LAS -
QUE SE ENCUENTRAN EL HONOR A LA GUERRA. A LOS DIOSES TUTELA
RES DA' LAS DIGNIDADES QUE LOS OFICIAN, 

EL HECHO DELICTUOSO ENTRE LOS AZTECAS. ERA DE DA-
DEN E INTER!S PÚBLICO, Y SE JUZGABA CONFORHE A LA LEfES Y LA 
COSTUMBRE JUDICIAL QUE REPOSABA EN LOS JUECES Y EN El ARBl-
TR 1 O POPULAR, 

- LAS LEVES: YA QUE LA JUSTICIA PENAL ESTUVO CON-
SIGNADA EN ALGUNOS ORDENAMIENTOS PENALES• Fut EL tlNICO ÜRDEN 
JURfDICO. ADEM.(s DEL TRIBUTARIO. EN QUE LA LEGISLACIÓN TUVo
CARACTER ESCRITO O PINTADO. COMO LAS VEINTE LEYES DE NEZA-w
HUALCOVOTL. QUE AUNQUE TEXCOCANO. TUVIERON APLICACldN ENTRE
·roDOS LOS POBLADORES DEL VALLE DE ANAHUAC, 

- LA COSTUMBRE JUDICfAL: EL JUEZ POR ARBITRIO PER
SONAL Y POR RECOPILACIÓN DE LA TRADICIÓN Y LA COSTU"BRE E"l
TIA SUS SENTENCIAS POR HECHOS DELICTUOSOS, 

- EL ARBITRIO POPULAR, EN ALGUNOS DELITOS. QUE ERAN 
DE CARACTER INFAMANTE. LAS DECISIONES SE T°"AIAN EN LAS PLA
ZAS PtlBLICAS, E INTERVEN(A LA OPINIÓN DE LOS HABITANTES. IN
CLUSIVE. SE SABE DE ALGUNOS CASOS DE LINCHAMIENTO Y APEDREO 
EN CONTRA DE ALG~N DELINCUENTE co"tlN. ESTO ES CASO DE LA 
COSTUMBRE Y LA TRADICIÓN. M'ISMAS QUE IMPULSAN ESTOS ACTOS P,!l 
BLICOS, 

EL HECHO DELICTUOSO CONYERT(A AL INDIO EN UN DELI! 
CUENTE Y LO PREPARABA PARA RECIBIR LA JUSTICIA MEXICA. A TR! 
vts DE LOS TRIBUNALES DE CAUSAS CRIMINALES. SAHAGON HABLA -
DE LOS RUFIANES: •EL HOMBRE PERDIDO Y ALOCADO ES DESATJNADO
y ATONTADO EN TODO. MUY MISERABLE. AHIGO ::L VINO, V DE LAS 
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COSAS QUE EMBORRACHAN AL HOMBRE. ANDA COMO ENOE"ONIADQ, QUE-
NO TEME Nl RESPETA A NADIE. Y SE PONE A CUALQUIER PELIGRO Y
RIESGO", (221 

2,- LAS PENAS QUE SE APLICABAN A LOS DELINCUENTES
ERAN LAS SIGUIENTES: 

- DESTIERRO: CUANDO LOS DELITOS QUE SE COMETCAN --
ERAN CONTRA EL ESTADO, 

- PENAS INFAMANTES, 
- PtRDIDA DE LA NOBLEZA. 
- SUSPENSIÓN DEL ENCARGO QUE SE TENÍA, 
- DesTITUCldN DEL ENCARGO. 
- EscLAYITuo, 
- ARRESTO Y PRISIÓN, 
- DEMOLICIÓN DE LA CASAo 
- PENAS CORPORALES, TORTURAS, 
- PENAS PECUNIARIAS, 
- CONFISCACIÓN DE BIENES, 
- KueRre. 
LA PENA DE MUERTE SE APLICABA DE DIFERENTES FORMASo 

LAS CUALES ERAN: LA INCINERACIÓN EN VIDA. LA DECAPITACIÓN, -
ESTRANGULACIÓN, DESCUARTIZAl'llENTQ, EMPALAMIENTO, LAPIDACIÓN, 
GARROTE Y MACHACAMIENTO DE LA CABEZA, (KOHLER-lJBRO DE ORO -
DE NEZAHUALCOYOTL,) 

EN OCASIONES LA PENA DE "UERTE llA A COfltPAAADA DE
LA CONFISCACldN DE LOS BIENES DEL DELINCUENTE. DEJANDO EN E! 
TADO DE DESPROTECCldN A SU FAMILIAJ LO CUAL SE ENTEND(A TAM
lltN COMO PARTE DEL ESCARMIENTO Y CASTIGO QUE DEB(A RECIBIR. 

LAS PENAS O CASTIGOS IMPUESTOS POR LA AUTORIDAD P~ 
D(AN SUSPENDE•SE Y PROCEDER LA AMNIST(A O INDULTO SOi.O CUAN
DO SE DECRETABA POI AUTORIDAD SUPERIOR Y PORQUE EL DELINCUE! 
TE REALIZAIA UNA HAZAAA NOTAILE, 

CUANDO LAI PENAi NO ESTAIAN FIJADAS POR LA LEY O -
LA COSTUMl•E• EL JUEZ TENfA AMPLIA LllERTAD DE FIJA•LAS. AS! 
MISftO EN OCASIONES EL OFENDIDO TENfA LA LllERTAD DE. IMPONER
LE LA PENA AL REO. ESTO. EN LOS CASOS DE ADULTERIO Y H°"ICl
DIO, 

LAS PENAS SE POD(AN HACER EXTENSIVAS A LOS COMPLl
CES DEL DELITO COMETIDO. YA QUE SE CONSIDERABAN COMO COAUTO-
RES. 

122} SñllAGUN.- Opus cit. (L. X c. XI/l/p556 
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3,- SON ATENUANTES DE LA PENALIDAD LAS SIGUIENTES: 
- CUANDO EL OFENDIDO O SUS FA"ILIARES PERDONAN AL

AUTOR DEL DELITO. LA PENALIDAD SER~ JNFERIROR SIEMPRE Y CUA~ 
DO SE TRATE DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO y ADULTERIO. los A~
GRAYIADOS TENÍAN TANTO LA FACULTAD DE IMPONERLE LA PENA COMO 
DE QUITARSELA POR MEDIO DEL PERDdN. CKOHLER) 

- LA MINoRfA DE EDAD. CToRauEMADA) 
- LA EMBRIAGUEZ TOTAL EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE--

ADULTERIO o (SAHAG~N) 

- SER MIEMBRO DEL EJÉRCITO, (JXTLJXOCHITL) SEA --
MIEMBRO DEL EJERCITO ERA UN PRIVILEGIO EN El ANTIGUO MUNDO -
MEXICA. POR LO MISMO GOZABAN DE CIERTOS PRIVILEGIOS. QUE SE! 
Yf~N ÓE ATENUANTES EN LAS PENAS POR COMJSldN DE DELITOS EN-
GENERAL. ESPECIALMENTE EN EL HOMICIDIO, 

Re~PECTO A LA MINORÍA DE EDAD, EXISTÍA TAMBllN UNA 
CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE CULPABILIDAD A LOS MENORES DE DIEZ
AROS. 

4,- SoN AGRAVANTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL: 

- SeR SACERDOTE, (foRQUEMADA). 
- COMETER LOS DELITOS EN LAS VÍAS P~BLICAS O EN 

LOS MERCADOS. (CLAVIJERO), 
- LA CONCURRENCIA DE DOS O MAS DELITOS, Et CASTIGO 

SE APLICAR' CON CAD~ UNA DE LAS PENAS QUE SE SEAALEN PARA 
LOS DELITOS COltl:TJDOSo Es DECIR SER~N ACUMULATIVAS, 

- LA REINCIDENCIA, DE UN DELITO COMETIDO, POD(A 
LLEVAR A ALCANZAR LA PENA DE MUERTE, AUNQUE SE TRATARA DE UN 
DELITO QUE NO LA MERECIERA, 

LAS PENAS APLICADAS DE PAIVACldN DE LIBERTAD O EN
CARCELAMIENTO POD(AN LEVANTARSE SI SE SOLICITABAN EN LA Cf
LEIRACldN QUE SE HAC(A CADA CUATRO AAOS EN HONOR DE fEZCATLl 
POCA, 

5,- fRAY 8ARTOLottt DE LAS CASAS, MENCIONA, EN FOR
,.,_ POR DEMAS MISTERIOSA, QUE •ALGUNAS DE ESTAS LEYES SUSO R( 
FERIDAI (HAILA DE LAS RELATIVAS A LAS PENAS Y CASTIGOS DE D( 
LITOS COMUNES COftO ADULTERIO, HOltlCIDfO, ETC,) NO SON DEL Tg 
DO AUTtNTJCAS, PORQUE SE SACARON DE UN LIBRILLO DE INDIOS NO 
AUTORIZADO(?), PERO LAS QUE SE SIGUEN SON TENIDAS TODAS POR 
AUTtNTICAS Y VERDADERAS EN LAS CUALES SE PROHÍBEN V CASTIGAN 
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CUATRO CRÍMENES: Et PRl"ERO DE LOS HECHICEROS Y SALTEADORES: 
El SEGUNDO DE LOS LADROJllESI El TERCERO DE LOS CARNALES: EL-
CUARTO DE LAS GUERRAS.• (23) 

Lo •NTERIOR NOS oA UNA IDEA DE QUE LAS SANCIONES V 
LOS DELITOS SON TAN AMPLIOS Y DISPERSOS# QUE ES DIFÍCIL HA-
CEA CON TODA SEGURIDAD Y PRECISldN UNA MENCIÓN DE LOS MISMOS 
EN FORMA TAN ORDENADA COMO NOS LO PRESENTAN LAS ACTUALES LE
GISLACIONES EN MATERIA PENAL# SIN EMBARGO HAREMOS A CONTI -
NUACIÓN UN ESFUERZO POR TRATAR CADA UNO DE ELLOS EN LA FORMA 
HAS CLARA Y PRECISA POSIBLE, 

Es NECESARIO ANTES# SEAALAR QUE LOS AZTECAS NO DI~ 
TINGUfAN EN QUE ORDEN DE ~TERIAS SE PODfAN CASTIGAR LOS DE
LITOS QUE ELLOS PENABAN: TAREA QUE HAREMOS NOSOTROS Al ASIG
NARLE A LOS DELITOS UNA ORGANIZACIÓN SIMILAR A LA DE NUESTRA 
ACTUAL LEGISLACIÓN PE~AL "EXICANA, 

ol LOS DELITOS: 

LA COMISIÓN DE ALGÓN ACTO FUERA DE LAS LEYES. DE -
LA COSTUMBRE Y DEL ORDEN SOCIAL QUE AFECTARA LOS DERECHOS DE 
LOS POBLADORES DE TENOCHTITL,N• EN SU PERSONA O SUS BIENES O 
EN CONTRA DEL PROPIO ESTADO CONSTITUÍA PARA LOS MEXICAS UN-
DELITO, 

EXISTIÓ EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS AZTECAS UNA--
GAAN VARIEDAD DE DELITOS. Nti TODOS TIPIFICADOS PERO SI PUNI
BLES. A LOS CUALES LES DAREMOS UN ORDEN COMO A CONTINUACIÓN
SE DETALLAR,, 

1,- DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO, 

- ESPIONAJE: ESTE DELITO SE EJECUTABA CUANDO ALGÓN 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD AZTECA. ESTAILECf A CONTACTO CON LAS -
NACIONES ENEMIGAS. A FIN DE CULTIVAR SU AKISTAD E INTERCAM -
BIAR INFORMACIÓN, ESTO SUCEDIÓ FRECUENTEMENTE EN LAS GUERRAS 
FLORIDAS. EL CASTIGO ERA EL DESOLLAMIENTO EN VIDA. ·HAC{AN -
PEDAZOS Y CONFISCABAN LOS BIENES Al QUE ERA TRAIDOR AVISANDO 
A LOS ENEMIGOS EN LA GUERR• DE LO QUE SE TRATABA O PLATICABA 
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EN EL REAL. y HACÍAN ESCLAVOS A TODOS sus PARIENTes•c2~>. 

OTRAS DE LAS PENAS QUE RECIB(AN, FUERAN NOBLES O -
COMUNES HABITANTES, POR EL DELITO DE ESPIONAJE Y TRAICIÓN •• 
ERA LA CONFISCACIÓN DE SUS BIENES, LA DEMOLICIÓN DE SU CASA 
Y LA ESCLAVITUD PARA SUS HIJOS, Y DE SUS PARIENTES HASTA EL
CUARTO GRADO. Et SACRIFICIO se HACIA EN EL TEMPLO Kacu1LCALJ. 

~ TRAJCION: Se CONSIDERABA QUE EXIST(A TRAICIÓN -
AL SOBERANO, Al TECUHTLJ, EN LOS SIGUIENTES CASOS, 

• A LOS QUE PRDMOV{AN DISTURBIOS ENTRE El PUEBLO -
AZTECA Y OTRO PUEBLO EXTRAAO Y SE LES CASTIGABA CON LA INCI
NERACIÓN EN VIDA,(loRQUEHADA-KOHLER) 

• AL QUE INCITE A OTROS A LA TRA'ICIÓN,((LAVIJERO) 

• At QUE COMETA EL DELITO DE ADULTERIO CON ALGUNA.
DE LAS ESPOSAS DEL TeCUHTLI o TLATOANI. ClxTLIXOCHITL) 

- REBELION: COMETÍAN ESTE DELITO! 
• EL PRÍCIPE O VASALLO DEL ESTADO AZTECA QUE TRAT! 

RA DE REBELARSE tL, 
• EL QUE INCITA A OTROS A LA REBELJdN, 
ESTOS DELITOS ERAN CASTIGADOS CON LA MUERTE POR M[ 

DIO DE GOLPES EN LA CABEZA. TAMBJtN SE LE CONFISCABAN SUS -
BIENES, EN VEZ DE ESTA LAPIDACldN PODÍA OPTAR POR ESTRANGU· 
LARSELE. los CdMPLICES DE ESTO ERAN TAMBltN CASTIGADOS CON-
LA PENA CAPITAL EN CUALQUIERA DE LAS DOS FORKAS, 

fAMBltN SE CASTIGABA CCMO DELITO CONTRA EL ESTADO A 
LOS NIGROMANTES Y HECHICEROS QUE ATRAJERAN ALGÜN PELIGRO M~
GICO A LA SOCIEDAD AZTECA, 

- HECHJCERIA: •ERA. LEY QUE FUESE SACRIFICADO. ABIE! 
TO POR LÓS PECHOS. EL QUE HICIESE HECHIZOS Y MALEFICIOS PARA 
QUE VINIESE ALGÜN MAL SOBRE LA CIUDAD, ERA OTRA LEY QUE AHO! 
CASEN Al HECHICERO QUE CON sus MALEFICIOS PONÍA SUERO A LOS
DE LA CASA PARA ROBARLES, ERA LEY POR LA CUAL AHORCABAN AL -
QUE MATABAN CON BEBEDIZOS, ERA LEY AHORCAR A LOS QUE POR LOS 
CA"INOS PARA HACER MAL. SE FINGÍAN SEA MENSAJEROS DE LOS RE
YES Y sEAOREs•.c2s> 

{2l) DE SAHA.GUN, Fray B<]rnaedino.- •Los indios de 
México y Nueva Espaaa•. Ed. Porrúa, S.A. Colecci6n •sepan -
Cuantos_ ••• • México, D.F. 19":2, c. XLII/Sec, VI, pa9, 140. 

1:·: (24) IDEM. Pilll'J• 141 
{25) IDEM. paq. 140 
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Los DELITOS A QUE NOS HEMOS REFERIDO. REVELAN EN -

UN PRIMERO MOMENTO. LA IMPORTANCIA JERARQUJCA DEL ESTADO Y -
EL RESPETO QUE ESTE TENÍA ENTRE LOS ANTIGUOS POBLADORES DEL
VALLE DE ANAHUAC, ASÍMISMO NOS REFLEJA LA DUREZA CON QUE EL
DERECHO PENAL ERA LLEVADO A CABO POR HEDJO DE LAS JNSTITUCIQ 
NES DEDICADAS A RESOLVER LOS ASUNTOS CRIMINALES, 

EL DERECHO PENAL• COMO UNA RAMA DEL DERECHO P~BLJ
CO, FU~ LA QUE TUVO UNA APLICACldN CON MAYOR SEVERIDAD Y Flft 
MEZA, SUS CASTIGOS FUERON VERDADERAMENTE DUROS V LOS CRITE-
RIOS PARA APLICARLOS, RfGIDOS Y ESTRECHOS. 

2,- DELITOS CONTRA LA MORAL P~BLICA, 

Esros DELITOS. SON TODOS AQUELLOS QUE REPRESENTEN
ACTOS o ACCIONES QUE ATENTEN O COMETAN ALGÚN MAL ENCONTRA DE 
LAS LEYES PREESTABLECIDAS DE LA MORAL P0BLICA Y LAS BUENAS -
COSTUMBRES, 

PARA ESTA CLASE DE DELITOS LOS AZTECAS. CON SU YA
SEAALADA DUREZA. ARREMETIERON EN IGUALES CONDICIONES, CONTRA 
QUIENES LOS COMETÍAN, SIENDO EN ALGUNAS OCASIONES INJUSTOS Y 
REPRESORES DE LA LIBERTAD PERSONAL, APLICARON LAS NORMAS E
MANADAS DE LA COSTUMBRE CON GRAN FIRMEZA CONTRA LOS DELIN--
CUENTES QUE INCURSIONARAN EN AGRAVIOS P~BLICOS, PARA LOS AZ
CAS DICHOS DELITOS FUERON LOS QUE A CONTINUACJdN ENNUMERARE
MOS Y DESCRIBIREMOS BREVEMENTE, 

- LA E"BRIAGUEZ: Los INDIOS sUELES s•• "HUY TEH-
PLAoos EN LA SENSUALIDAD CUANDO NO SE HAYAN OCUPADOS LOS SEft 
TIDOS. EMBRIAGADOS CON UNAS BEBIDAS FUERTES QUE ACOSTUMBRAN
TOMAR. PULQUE. TEPACHE. YINGUI Y OTRAS DE ESTE GlNEAO, Y AU! 
QUE TIENEN ENTONCES ALGUNAS FLAQUEZAS GRANDES Y EL VICIO DE 
LA SENSUALIDAD NO HACE MENOS GRAVE EL DE LA E"BqlAGUEz•(26) 

EL DELITO DE LA EMBRIAGUEZ, YA QUE ASÍ ERA CONSIDl 
AADO ENTRE LOS AZTECAS. TIENE UNA EXCEPCldN DE PENA: CUANDO-

{26) SAllAGl·s. OpU!'I cit .• p. 556. 



185 
LA EMBRIAGUEZ SE COMETE EN UNA FIESTA O BODA,, SIEMPRE QUE -
TENGA LUGAR DENTRO DE LA CASA DONDE SE CELEBRA,((LAVJJERO) 

LA VENTA DE CIERTAS BEBIDAS EMBRIAGANTES ESTABA -
PROHIB(OA Y SOLO SE PODfAN EXTENDER PERMISOS ESPECIALES POR 
CONDUCTO DE UN JUEZ. QUE DETERMINABA DICHA VIABILIDAD, LA Bf 
BIDA QUE MAYORMENTE SE COMERCIALIZABA ERA EL 0CTLI O PULQUE. 
Y ALGUNAS OTRAS COMPUESTAS POR EXTRARAS RAICES DE HIERBAS DE 
CAMPO, LAS CUALES CONSTITUÍAN HAS QUE UtlA BEBIDA EMBRIAGANTE 

UNA VERDADERA DROGA, 
Ex 1 ST ( AN e JERTAS REGLAS PARA EL CONSUMO DEL OCTL 1 •• 

QUE CONSIGNA Onezco y BERRA EN su VALIOSO LIBRO. QUE A CONT! 
NUACIÓN ENNUNCIAREMOSt 

(L 0CTLI• PODÍA CONSUMIRSE DE LA SIGUIENTE FORMA: 
- Pon LOS ANCIANOS DE AMBOS sexos. HAVORES DE SE-

TENTA AROS V EN CANTIDADES DE TRES TAZAS DIARIAS, 
- PoR LOS ENFERMOS Y EN CANTIDAD tE DOS TAZAS DJA--

RIASo 
- POR LAS PARTURIENTAS• EN CANTIDAD DE DOS TAZAS -

AL ó(A, 
PoR LAS PERSONAS QUE SE DEDICABAN A TRABAJOS RU

DOS EN CANf.IDAD DE DOS TAZAS DIARIAS, 
- POR LOS HAYORES DE TREINTA AROS EN CANTIDAD DE -

DOS TAZAS Y UNICAMENTE DURANTE LAS FIESTAS, 
los NIAOS ESTABAN IHPEDIDOS LEGALHENTE A TO"AR Oc

TL I. VA QUE SE CONSIDERABA UNA BEBIDA EHANADA DE ORIGENES SQ 
BRENATURALES QUE PDDÍA ALTERAR LA INOCENCIA Y CANDIDEZ DE -
LOS 111SHOS, 

LAS PENAS QUE SE APLICAB#IHA LOS VARONES QUE SE DE
DICABAN A LA EHBRIAGUEZ, ERAN INFAMANTES Y ALGUNAS DE ELLAS -
SON LAS SIGUIENTESI 

- CORTARLE EL CABELLO, 
QUEMARLE EL CABELLO. 

- DEMOLICIÓN DE SU CASA O DESTRUCCION DE LA MIS"A' 
- PtRDIDA DEL El1PLEO, 

INHABILITACIÓN PARA EL FUTURO. PARA EL Y SU DES
CENDENCIA, 

EN CASO DE REINCIDENCIA RESPECTO AL VICIO V DELITO 
DE LA EMBRIAGUEZ, PROCEDÍA LA PENA DE MUERTE POR AZOTEo 
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CUANDO EN EL DELITO DE EMBRIAGUEZ INCURRÍAN ALTOS-

"ANDATARIOS, COMO JUECES Y MAGISTRADOS, LA PENA ERA LA PtRD! 
DA DEL OFICIO. ASf COMO QUEDAR INHABILITADOS PARA EL FUTURO. 

DE LA MJSM- FORMA SE APLICABA LA PENA A QUIENES 1! 
CURRfAN EN DICHO DELITO. Y ERAN SERCRES DISTINGUIDOS QUE PO! 
TABAN ALGtlN RECONOCIMIENTO ESTATAL POR HAZA~AS O M~RJTOS EN
LA VIDA COTIDIANA O EN LA GUERRA, Su CARGO ERA REMOVIDO Y -
SU LINAJE DESCEND(A1 SIENDO ESTO IRREVOCABLE, 

ESTAS PENAS INFAHANlfS, SE APLICABAN EN IGUALDAD -
DE CONDICIONES A LAS MUJERES, 

CUANDO LA EHERJAGUEZ SE LLEVABA A CABO DENTRO DEL
RECINTO DEL fECUHTLJ, O E~ ALGtlN CENTRO DE OFICIOS RELIGIQ-
SOS, LA PENA POR HABER INCURRIDO EN ESTE DELITO ERA LA MUER
TE. 

los JOVENES QUE se EHBRIAGABAN ERAN CASTIGADOS CCN 
LA PENA DE "UERTE A BASE DE AZOTES. Los SACERDOTES TAHBltN -
ERAN "ERECEDORES DEL HISHO CASTIGO, Y LOS ÚNICOS QUE LOGRA-
SAN LA EXCEPCIÓN DE LA PUNIDAD ERAN LOS ANCIANOS H.11.YORES DE
SETENTA AROS• 

- LA PROSTITUCION: 

•LA PROSTITUTA ES HUJER .PliBL ICA Y TIENE LO SJGU IE!! 
TE: QUE ANDA VENDIENDO SU CUERPO. CQHIE"Z- DESDE HOZA Y NO -
LC DEJA SIENDO VIEJA. y ANDA COMO BCKF.ACHAY PERDIDA. y es Mg 
JEA GALAN ... Y PUL IDA, Y CON E6TO MU'I DESVERGONZADA/ Y A CUAL
QCIER HOHBRE SE D' Y LE VENDE SU CCERPO, PCR SEA HUY LUJURl9 
SA, SUCIA Y SINYERGÜERZA, HABLADORA Y HUV VICIOSA EN EL ACTO 
CARNAL. PuLESE HUCHO Y ES TAN C~RIOSA EN ATAVIARSE QUE PARE
CE UNA ROSA DESPUtS DE BIEN CCMPUESTA, Y P~RA ADEREZEASE HUY 
BIEP\ PRIMERO SE HfDE E .. El E&PEJO, BAliASE, L'VASE HU't' BIEN V 
REFRtSCASE PARA H,llS AGRADAR/ SUELESE TAHBliN UNTAf. CCN UN--
GUENTO BRILLO DE L,11. TIERRA QL:E LLA~l.N A•IN. PI.AA TENER IUEfi 
RCSTAO Y LUCIENTE, Y A LAS VECES SE PC•NE CC.LORES O ACEITES -
EN EL RCSTRO, POR SER PERDIDA Y MUNDANA.•. 

DEsPuts DE ESTE CONTUNDENTE DISCURSO. QUE NOS OFRS 
CE LA ERUDICION DE fn, 8ERNARDINO DE SAHAGÚN Y SU ALTA MANE
RA DE ESCRIBIR. TENEMOS UNA IDEA DE LA PRSOTITUTA AZTECA, 
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EL HECHO DE LA PROSTITUCIÓN. NO CONSTITUÍA ESPECf-

FICAHENTE UN DELITO. SINO UNA FALTA A LA MORAL PdBLICA. LA -
CUAL ALCANZABA TAHBltN CIERTOS GRADOS DE REPRESIÓN Y CASTIGO. 

LOS CUALES NOMBRAREMOS A CONTINUACIÓN: 
- A LAS MUJERES QUE SE DEDICABAN A LA PROSTITUCIÓN 

SE LES QUEMABA El CABELLO Y MARCABA CON RESINAS PARA DISTIN
GUIRLAS, 

- LAS MUJERES NOBLES QUE SE DEDIQUEN A LA PROSTIT!!, 

CIÓN SE LES CASTIGABA CON LA MUERTE, AHORC~NDOLAS O POR AZO
TES, 

- A LOS ENCUBRIDORES DE LAS PROSTITUTAS SE LES CA! 
TUGABA CONFISCANDOLES SUS BIENES, (fOROUEMADA) 

-.EL CELESTINAJE: •tA ALCAHUETA CUANDO USA LA ALC! 
HUETER(A, ES COMO UN DIABLO Y TRAE FORMA DE tL, Y ES COMO -
OJO Y OREJA DEL DIABLO, AL FIN Es COMO MENSAJERA SUYA, ESTA
TAL MUJER SUELE PERVERTIR EL CORAZÓN DE OTRAS Y LAS ATRAE A
SU VOLUNTAD A LO QUE ELLA QUIERE: HUY RETÓRICA CUANDO HABLA 
USANDO DE UNAS PALABRAS MUY SABROSAS PARA ENGAAAR. CON LAS 
CUALES COMO UNAS ROSAS ANDA CONVIDANDO A LAS MUJERES Y AS{ -

TRAE CON SUS PALABRAS DULCES EMBOBADOS A LOS HOMBRES Y EMBE
LESADOS•, (27) 

ESTAS MUJERES. QUE SE CONSIDERABA QUE ATENTAIAN -
TAMBllN CONTRA LA MORAL P~ILICA. CON SUS ACTOS DESHONESTOS Y 
MENTIRAS PARA EMBAUCAR A LOS HOMBRES Y MUJERES. RECIBÍAN DI
VERSOS CASTIGOS QUE SEAALAREMOS A CONTINUACIÓN: 

- LAS MUJERES QUE SE DEDICABAN A ESTO. RECIBÍAN Pf 
NAS INFAMANTES COMO LA QUEMA DEL CABELLO P~BLICAMENTEI TAM -
BllN ERAN MARCADAS CON RESINAS Y CON QUEMADURAS, 

- LA MUJER QUE PRACTICABA EL CELESTINAJE CON OTRAS 
MUJERES DE CLASE NOBLE O DE BUEN LINAJE RECIBÍAN COMO CASTI
GO LA MUERTE, 

- LA CALU"NIA PUBLICA. LA ACUSACION CALU"NIOSA Y -
LA "ENTIRA PUBLICA: CoNSTITul•• ••••Es OELITos

auE SE CASTIGABAN CON DIVERSAS PENAS y SE LES DABA SINGULA-

(2.7) 5AllAGUS. Opu.., cit.. P• 563 



AES.TRATAMIENTOS. YA QUE ERA UNA DESHONRA PARA El AZTECA,l~ª 
PARA SU FAMILIA QUE EN rtlBLJCO SE HABLARA MAL DE SU REPUTA-
CldN, QUE ENTRE OTRAS COSAS FAMILIARES, E~TA ERA UNA DE LAS
MAS PROTEGIDAS. 

LA CALUMNIA PdBLfCA SE CASTIGABA CON LA MUERTE. y
LA ACUSACIÓN CALUMNIOSA Y EL FALSO TESTIMONIO SE CASTIGABA -
CON PENAS Sl"ILARES AL FALSO HECHO QUE SE PROPAGABA, ESTE ES 
UNO DE LOS ÜNICOS CASOS EN QUE LA LEY DEL TALIÓN OPERA, EN-
QUE LA PENA CORRESPONDER~ AL DELITO COHETJDO, 

LA MENTIRA DE LAS MUJERES Y DE LOS NIROS CUANDO E! 
TOS SE ENCONTRABAN EN PLENA EDUCACIÓN. ERAN CASTIGADAS CON -
PEOUERAS CORTJDAS EN LOS LABIOS Y RASGUÑOS EN LA CARA. SIEM-
PRE Y CUANDO DICHAS HENTIRAS CAUSARAN GRAVES CONSECUENCIAS, 
CKoHLER-ZURITA y CLAVIJERO) 

los VARONES QUE INCURRÍAN EN ALGUNO DE LOS DELITOS 
ENNUMERADOS CON ANTERIORIDAD SE LE CASTIGABA CON LA PENA oe
MUERTE. ARRASTAANDOLO VIVO POR TODA LA CIUDAD, 

EsTA PENA SE APLICABA TAHBJtN A LOS EMBACAUDOREs.
A LOS QUE CON MENTIRAS Y ENGAROs CONSEGUÍAN BENEFICIOS DE -
HOHBRES Y MUJERES! •EL EMBAUCADOR. TIENE ESTAS PROPIEDADES-
QUE SABE CIERTAS PALABRAS, CON QUE EMBAUCAN A LAS MUJERES Y 
ELLAS POR El CONTRARIO CON QUE ENGAAAN A LOS HOHBRes•.c2s> 

- EL ADULTERIO: DENTRO DE LOS DELITOS QUE ATENTAN 
CONTRA LA "ORAL PdBLICA, LA REPUTACIÓN Y El ORDEN DE LA FMti 
LIA, UNO DE LOS MAS DELICADOS ES PRECISAMENTE El ADULTERIO.
EL CUAL, ES SEVERAMENTE CASTIGADO Y PERSEGUIDO POR LOS AZTE
CAS; AUNQUE CABE SEAALAR QUE El DERECHO PENAL DE LOS AZTECAS 
CONSIGNA El DELITO DE ADULTERIO UNICAltENTE PARA LAS MUJERESI 
LOS HOMBRES ESTAN EXCENTOS DE SER CONSIGNADOS POR TAL. 

•LA ADÜLTERA ES TENIDA POR ALEVOSA O TRAIDORA• POR 
LO CUAL NO ES TENIDA EN ALGUNA REPUTACldN, VIVE MUY DESHONR~ 
DA Y CUENTASE POR MUERTA: POR CUANTO TIENE PERDIDA LA HONRA, 
TIENE HIJOS BASTARDOS Y CON BEBEDIZOS SE PROVOCA UN YdftJTO-
PARA MAL PARIR: Y POR TAN LUJURIOSA CON TODOS SE ECHA, HACE
TAAICJÓN A su MARIDO. ENG~AALE EN TODO y TRAtLE CIEGo•(29) 

(28) 5AHAGUS, Opu~ cit. p SS7. 
(2q) JDf.M. P. S64. 
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•EL ADULTERIO, SE CASTIGABA IRREMISIBLEMENTE CON--

PENA DE MUERTEI A LOS AD~LTEAOS. O APEDREABAN O QUEBRANTA
BAN LA CABEZA ENTRE DOS LOZAS. (ESTA LEY DE APEDREAR A LOS A 
DULTEROS ES UNA DE LAS REPRESENTADAS EN LAS PRIMERAS PINTU-
RAS ANTIGUAS QUE SE CONSERVABAN EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 
K~XIHO DE LOS JesU(TAS EN "lxlco, Se HALLA TAMBl~N EN LA ~~ 
TIMA PINTURA DEL CóDJCE MENDOCINO. Y DE ELLA HACEN HENCIÓN-
TORQUEMADA Y GóMARA. ASf COMO OTROS AUTORES• (30) 

Dice CLAVIJERO. QUE EN TODO EL IMPERIO "EXICANO SE 
CASTIGABA El ADULTERIO, AUNQUE EN ALGUNOS LUGARES CON MAYOR
SEYERIDAQ, •EN )CHCATLAN, LA MUJER ACUSADA DE ADULTERIO COM· 
PARECfA ANTE LOS JUECES Y SI LAS PRUEBAS DEL DELITO ERAN CD! 
ytNCENTES1 SE LE DABA ALL( LA MUERTE SOBRE LA MARCHA. LA DE~ 
CUARTIZABAN Y DIVID(AN LOS PEDAZOS ENTRE LOS TESTIGOS! 

•EN ITZTEPEC. LA INFIDELIDAD DE LAS MUJERES ERA 
CASTIGADA CON AUTORIDAD DE LOS JUECES POR EL MISMO MARIDO El 
CUAL EN P~BLICO LE CORTABA LA NARIZ Y LAS OREJAS.• (31) 

EN ALGUNAS PARTES DEL ESTADO ~EXICANO. LA PENA DEL 
ADULTERIO SE EXTEND(A AL MARIDO. QUE PERDONABA O'YEfA CON BU~ 
NOS OJOS LA ACTITUD DESHONESTA Y DELICTUOSA DE SU MUJER. 

ALGUNAS OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE El DELITO DE! 
DULTERIO SON LAS SIGUIENTES: 

- EL ADULTERIO DE UNA MUJER DE HOMBRE NOBLE O DIG
NATARIO AL SERVICIO DEL lECUHTLI. ERA CONSIDERADO COMO UN D~ 
LITO DE ALTA TRAICIÓN Y COMO TAL SE CASTIGABA, 

- EL GALANTEO DE UNA DE LAS MUJERES DE UN ALTO DI~ 
NATARIO TEN(A LA MISMA CONSECUENCIA, 

- SI El QUE CDMET(A ADULTERIOo TAMBl~N COMET(A HO
MICIDIO CON SU CONYUGEo ERA QUEMADO VIVO. SIENDO ROCIADO CON 
AGUA Y SAL, 

- SEG~N LA LEY No, 1 DE NEZAHUALCOYOTLo (NEZAHUAL
COYOTL-VEYTIA) EN CASO DE QUE El ESPOSO SORPRENDIERA A LA A
DULTERA EN FLAGRANTE DELITO. LA TRANSPORTABA AL MERCADO Y LA 
LAPIDABA. Y ESTNIJO ELLA EN RECLUSIÓN. POSTERIORMENTE ERA ES
TRANGULADA. 

(30) CLAVIJERO, Fcn. J~vtcr. Opu~ cit. p 218. 
(31) IDF.M. p. 21~. 



190 
- ERA CONSIDERADA ADtlLTERA LA ESPOSA Y LA CONCUBI

NA. "AS NÓ LA-QUE ESTABA UNIDA CON EL CONYUGE EN CALIDAD DE 
HANCEB(A, 

- fL TRATO DE UN HOMBRE CON HUJER SOLTERA NO ERA -
CONSIDERADO COMO ADULTERIO: SOLO SE CONSIDERABA UNA AGRAVAN
TE DE ADULTERIO EL TRATO DE UN HOMBRE CON MUJER CASliOA PERO 

NO POR DELITO EN CONTRA DE su MUJER. SINO DE LA FAMILIA aue
ATENTABA CON su CONDUCTA DESHONESTA. Pon ADULTERIO EN CUAL
QUIERA DE ESTAS FORMAS EL HOMBRE NO ERA JUZGADÓo 

- EL REPUDIO DEL HOMBRE. POSTERIOR A HABERSE COME
TIDO EL DELITO DE ADULTERIO. NECESITABA DE LA AUTORIZACIÓN -
JUDICIAL, 

- LA HOMOSEXUAL!DAD1 "EL SOM~TICO PACIENTE ES ABQ 
HINABLE• NEFANDO Y DETESTABLE. DIGNO DE QUE HAGAN BURLA y se 
RfAN LAS GENTES. Y EL HEDOR Y FEALDAD DE SU PECADO NEFANDO -
NO SE PUEDE SUFRIR POR EL ASCO QUE D~ A LOS HOMBRES: EN TODO 
SE MUESTRA HUJERIL O AFEMINADO. EN EL ANDAR O EN EL HABLAR.-
POR LO CUAL HERECE SER QUEMADO,• (32) 

ESTA CONDUCTA HUHANA. ERA CONSIDERADA ENTRE LOS A! 
TECAS COMO TOTALMENTE INDIGNA Y SU REPRESIÓN Y CASTIGO ERA -
SEVERO Y BRUTAL, 

•EL REO DE PECADO NEFANDO. HORf A AHORCADO Y SI EL
DEL ITO ERA COMETIDO POR SACERDOTES. LO QUEMABAN VIVO, ENTRE
TODAS LAS NACIONES DE ANAHUAC. A EXCEPCldN DE LOS PANUQUEN-
SES. SE ABOMINABA DE SEMEJANTE DELITO Y SE CASTIGABA CON RI
GOR, ALGUNOS HALOS HOMBRES PARA JUSTIFICAR SUS EXCESOS ACUS! 
RON GENERALMENTE DE SODOHfA LAS NACIONes•.c33) 

·los QUE COHET fAN EL PECADO CttoHOSEXUAL IDAD). MO-
AfAN POR ELLO• Y DE CUANDO EN CUANDO LA JUSTICIA LES MANDABA 
A BUSCAR Y HACfAN INQUISICIÓN SOBRE ELLOS PARA~BARLOS Y H! 
TARLOS, PORQUE CONOC(AN QUE TAN NEFANDO VICIO ERA CONTRA NA
TURA PORQUE EN LOS BRUTOS ANIHALES NO LO VEf AN• (34) 

(J2i SAaAGUN, B~rnardino fr. Opul'I clt. p 557 
(JJ) CLAVl.Jf.Rn. feo • .Ja\•lor. Opul'I cit. p :ns 
(J.t) ~IF.::DJF.TA t' Sl':r.7.. l.ur.iu, Opul'I c:it. p 6~. 
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EL nELITO DE HOMOSEXUALIDAD TAMBllN ABARCABA A LAS 

MUJERES. DICE EL MTRO. KDHLER• QUE EL ADULTERIO DE MUJER CON 
OTRA MUJER, SE CASTIGABA CON LAPIDACIÓNO EMPALAMIENTO. AS( -

COMO POR APLASTAMIENTO DE CABEZA O VfCERAS, 

•"OR(A AHORCADO EL HOMBRE QUE VESTÍA DE MUJER Y LA 
MUJER QUE VEST(A DE HoMBRE·.c35) 

EL COMETER ESTA CLASE DE DELITOS QUE HEMOS SEAALA
QO, ATENTABA INMEDIATAMENTE CONTRA LA FAMILIA: PERO TAHBllN
CON EL DIE NESTAR SOCIAL Y LA PAZ DEL ESTADO. YA QUE AL SER D[. 

LITDS DE ORDEN P~BLICO, SON DELITOS DE INTERlS COM~N. PORQUE 
AFECTAN LA MORAL MEDIA DE LOS POBLADORES, MISMA QUE NO ACEP
TA SUS PRACTICAS Y SE OFENDE, 

EN TODAS LAS LEGISLACIONES HASTA AHORA CONOCIDAS -
SE LE HAN DADO DIVERSAS DENOMINACIONES Y CLASIFICACIONES A -
LOS DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA MORAL P~BLICA, Y SOBRE TO
DO AQUELLOS QUE AFECTANDO LA HONESTIDAD SEXUAL, TAMBliN AFE~ 
TAN LAS BUENAS COSTUMBRES DE UNA SOCIEDAD, SIN EMBARGO, LA -
ESENCIA DE LAS COSAS ES LA MISMA, Y GENERALMENTE TODAS LAS -
SOCIEDADES -QUJZ~ EXCEPTUANDO LAS QUE.TDDAV(A PERMANECEN EN
ESTADOS DE BARBARIE CON PR~CTICAS TOTiMICAS Y DE PROMISCUJ-
DAD - SE HAN CONTEMPLADO Y REPRIMIDO O CASTIGADO LOS DELITOS 
A QUE HEMOS HECHO REFERENCIA. Los AZTECAS AS( LO HICIERON.
PORQUE A PESAR DE LA SANGUINARIA IMAGEN QUE DIERON A OCCIDE~ 
TE POR CIERTAS PR~CTICAS, TODAS ELLAS FUNDAMENTADAS EN LAS CON 
CEPCJONES DIVINAS Y M(STICAS QUE TUVIERON, FUERON°UN PUEBLO: 
CON UNA CLARA Y PERFECTA IMAGEN DE LA HONESTIDAD Y DE LA CO
HES l dN FAMILIAR• AS( COMO DE ~A INTEGRACIÓN Y FRATERNIDAD DE 
LA FAMILIA Y SUS BUENAS COSTUMBRES, 

Los AZTECAS CONTEMPLARON. CON UN SISTEMA CONSUETU
DINARIO. LA MANERA DE PERSEGUIR LAS PERVERSIONES SOCIALES Y
CASTIGARLAS, PROBABLEMENTE EN SU SISTEMA JURfDICO, NO CONO-
CIERON DE ALGUNOS DELITOS EN ESTE ORDEN, QUE OMITIERON TIPI
FICAR y PENAR. COMO El ESTRUPO. El ATENTADO AL PUDOR. LA SE
DUCCIÓN. LA ALGOLAGNIA Y OTROS. 

PoR LO QUE SE REFIERE Al INCESTO. LOS AZTECAS SI -
TUVIERON UNA IDEA CLARA DE SU CARACTER DELJCTUOSD, AUNQUE EN 

í Jll Cl .. .\\'fJFRO, fc:n. J,1vin1•. l"tpu" cit .• p llQ. 
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UN MODO "UY YAGOI CONSIGNANDO LA CRÓNICA HJSTdRJCA• QUE EL -
IEO DE INCESTO EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD, 
ltORfA AHORCADO • Y TODOS LOS MATRIMONIOS EN ESE GRADO ESTA
IAN SEVERAMENTE PROHIBÍDOS POR LAS LEYES, A EXCEPCIÓN DE LOS 
cuAAoas. PORQUE HABfA ENTRE LOS AZTECAS LA COSTUMBRE DE CA-
SAASE LOS CURADOS CON LAS HERMANAS VJUDAS,,,EN ALGUNAS PAR-
TES DEL ESTADO MEXICANO, TRATANDOSE DE PROVINCIAS• SOLÍAN -
LOS NOBLES TOMAR POR MUJERES A SUS MADRASTRAS VIUDAS EN QUI{ 
NES NO HUBIESEN TENIDO HIJOS SUS PADRES• PERO EN TENOCHTITIJIH 
ESTO SE VEÍAN CON HORADA V DESAGRADO, ((LAVIJERO) 

LAS BUENAS COSTUMBRES IMPERARON EN LA NACIÓN AZTE
CA• Y LAS FAMILIAS RESPETARON EL ORDEN INTERNO DE LAS MISMAS 
Y EL ORDEN EXTERNO. CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A SATISFA-
CER El REQUERIMIENTO DE PAZ PUBLIC~ Y BIEN COMÚN PARA LA FO! 
MACldN DE UN ESTADO~ UN ESTADO DE DERECHO. 

3,- DELITOS CONTRA LA FAMILIA, 

LA FAMILIA. COMO YA LO HEMOS MENCIONADO. REPRESEN
TABA PARA LOS AZTECAS• EL PUNTO PRIMERO DE UNldN. Y LA BASE
PRl"ARIA DE LA UNIDAD ESTATAL, EL USO DE LAS FACULTADES DEN
TRO DE LA FAMILIA• CORRESPOND(AN A CADA UllO DE SUS HIEMBROS
PDR LAS ATRIBUCIONES QUE YA HEMOS COMENTADO CON ANTERIORIDAD, 
tos QUE INCURAfAN EN ATENTADOS CONTRA ESTAS FACULTADES QUE -
MODERABAN UN ORDEN INTERNO. JNCURRfAN EN DELITOS MORALES Y -
QUE A LA VEZ SE CONYERtfAN EN PaBLJCOS Y PENADOS POR LA AUT2 
RJDAD. LA LEY Y LA SOCIEDAD, 

Los DELITOS QUE SE CONOCEN COMETIDOS EN CONTRA DE
LA FAMILIA. GENERALMENTE SON DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL -
PADRE. POR SER ESTE. EL SOPORTE FUNDAMENTAL DE LA FAMILIA A! 
TECA, TAMBliN ERAN DELITOS COMETIDOS POR LOS HIJOS A SUS PA
DRES. TRADUCIDOS EN IRREVERENCIAS. Y MALAS CONDUCTAS O EN Dl 
LAPIDACIONES DEL PATRIMONIO FAMILIAR, 

PARA EL ESTUDIO DE ESTAS CONDUCTAS DELICTUOSAS, H! 
REMOS UN ESBOZO QUE CONTEMPLE LAS REGLAS GENERALES: 
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- EL QUE INJURIABA O LEVANTABA 1.1\ MANO CONTRA SUS-

PADRES. MERECÍA y se CASTIGABA CON LA PENA DE HUEATE.(36) 
- EL QUE INJURIABA A SUS PADRES, ERA CASTIGADO CON 

EL DESPOJO DE SUS BIENES Y ERA SUPRl"IDO DEL DERECHO DE HERg 
DAR, 

- EL HIJO DE ALG~N DIGNATARIO QUE SE CONDUC(A CON

ARROGANCJA, (LA CUAL NO ERA PROPIA ENTRE LOS INDIOS, CARACT~ 
RIZADOS POR SU SENCILLEZ) MERECÍA EL DESTIERRO TEMPORAL Y EN 
OCASIONES PERMANENTE, 

- Les HIJOS QUE DILAPIDABAN EL PATRIHONIO DE sus -
PADRES ERAN CASTIGADOS CON LA ESCLAVITUD, Y EN CASO DE REIN
CIDENCIA CON LA MUERTE, 

- LA LEY Na. 54 DE NezAHUALCOYOTLo MANIFIESTA QUE
LOS QUE ERAN HIJOS VICIOSOS Y DESOBEDIENTES, ERAN CASTIGADOS 
CON PENAS INFAMANTES Y DEGRADANTES DEL HONOR, COMO CORTARLES 
EL CABELLO, Y PINTARLES LAS OREJAS, BRAZOS V MUSLOS, SEGÚN -
LO QUE HA CONSIGNADO LA CRÓNICA HISTÓRICA, TAN AMPLIA, TAN -
BRILLANTE EN OCASIONES V ERUDITA, SOBRE LAS PROPIEDADES DE -
LOS HALOS HIJOS ES LO SIGUIENTE: •EL "AL HIJO ES TRAVIESO·~ 
REBELDE, DESOBEDIENTE, LOCO, TRAVIESO, NO ACOGIDO A BUEN CQ~ 
SEJO, ECHA A LA ESPALDA LAS BUENAS DOCTRINAS. ES DESASOSEGA
DO. DESBARATADO. FAH'ARRÓN, VANAGLORIADO, MAL CRIADO, BOBA-
RRÓN O TOSCO, NO RECIBE NINGUNA BUENA DOCTRINA, LOS BUENOS-
CONSEJOS DE SU PADRE O DE SU MADRE. POR UNA OREJA LE ENTRAN. 
V POR OTRA LE SALENI AUNQUE LE AZOTEN Y CASTIGUEN, NO POR LO 
MISMO APROVECHA•, (37) . 

LAS MUCHACHAS "ALAS O HIJAS NO VIRTUOSAS SE CARAC
TERIZABAN POR SINGULARIDADES PARECIDAS A LAS DEL HIJO, Y SE
DESTACABA EN ELLAS El VICIO DE LA •cARNE•, EL PECADO DE LA -
•LUBRICIDAD•, COMÚN EN HIJAS DESCARRIADAS, AFIRMA EL CRONIS
TA, 

- LAS PENAS QUE MERECfAN LOS HIJOS POR CONDUCTAS-
DELICTIVAS, COMO LAS QUE HEMOS SEAALADO, LAS APLICABA EL PA
DRE CON AUTORIZACIÓN DE LOS JUECES DE BARRIO, ESTOS ASUNTOS
NO LLEGABAN A INSTANCIAS SUPERIORES, (KOHLER) 

(36) KOHl.ER, J. Opu" Cit. p. ó5 
(37) SAllAGUN, Be1•nardlnn Fr. npu"' cit .• p. ;-'; 



l!llJ - Los HIJOS QUE ROBABAN A sus PADRES. PARA DEDICAR 
El PRODUCTO DE SUS DELITOS A PROCURARSE PLACERES DIVERSOS. -
COHO LA EHBRIAGUEZ O LA CARNE CON HUJERES DESVENTURADAS. ERA 
CASTIGADO CON LA HUEATE· APALEADO V DESHEHBRADO DE sus Hue-
sos. AFIRHA EL CRONISTA. CTORQUEHADA), 

3.-DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES DEL fSTAD01 

EN ESTE ASPECTO, LOS AZTECAS TAHBl~N FUERON RIGURQ 
SOS Y CELOSOS DEL ORDEN QUE SE GUARDARA ENTRE LOS SERVIDORES 
DEL ESTADO Y DEL TECUHTLJ, COMO JUECES, MAGISTRADOS, PROCUR! 
DORES, ASESORES Y CONSEJEROS, 

lo ANTERIOR. DEBIDO A QUE. El EsTADO ERA EL EJEH-
PLO HAS CERCANO DE LA HONESTIDAD y RECTITUD CON QUE sus s~e
DJTOS DEBERÍAN ACTUAR Y CONDUCIRSE, 

AoeHAS, RECORDEMOS, QUE POR LA RELIGIOSIDAD CON LA 
QUE EL ESTADO SE ENCUENTRA REVESTIDO• POR LA CERCANÍA SACER
DOTAL EN LAS FUNCIONES P~BLICAS. COMETER UN DELITO QUE ATEN
TARA CONTRA ESTAS FACULTADES ESCATOLdGICAS- POLÍTICAS, ERA -
DELITO DE ORDEN SAGRADO: UN SACRILEGIO, 

ABORDAREMOS EL ESTUDIO DE ESTOS DELITOS. COMO LO -
HE"OS HECHO EN EL PUNTO ANTERIOR. A PARTIR DE LA ENUNCIACldN 
DE LAS REGLAS GENERALES QUE ESQUEMATICEN Y BOSQUEJEN EL ASU! 
TO: 

- EL SERVIDOR PUBLl~O TIENE ESTAS CARACTERfSTICAS: 
•SER JUEZ, V AVERIGUAR BIEN LOS PLEITOS. SER RESPETADO, GRA
VE Y SEVERO, ESPANTABLE Y TENER PRESENCIA DIGNA, DE MUCHA -
GRAVEDAD Y REVERENCIA. Y SER TEMIDO DE TODOS, EL BUEN FUNCIQ 
NARIO ES RECTO JUEZ Y OYE ENTAA"BAS PARTES, Y PONDERA MUY -
BIEN LA CAUSA DE LOS UNOS Y DE LOS OTROS1 D-' A~ UNO LO QUE 
ES SUYO. Y SIEMPRE HACE JUSTICIA DERECHAJ NO ES ACEPTADOR DE 
PERSONA Y HACE JUSTICIA SIN PASldNo EL MAL SERVIDOR.POR EL 
CONTRARIO ES ACEPTADOR DE PERSONAS, APASIONADO, ACUtSTASE A 
UNA PARTE o ES PARCIAL. AHIGO DE COHECHOS o INTERESADo•c33) 

(38) S: . .\llAGrs. n.•1•11a1·dfnn fr. Opu"' cit.. P• 551. 
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- los JUECES QUE RECIBÍAN REGALOS ERAN CASTIGADOS-

CON LA PENA CAPITALo(NEZAHUALCOYOTl LEY No, 10/VEYTIA) 
- Los JUECES QUE DECÍAN HENTIRAS SOBRE LO QUE JUZ

GABAN· -DE ACUERDO A LAS LEYES DE NEZAHUALCOYOTL - ERA DEsri 
TUfDO DE SU CARGO V ARRAST~AOO HASTA HORIR, 

- los EMBAJADORES QUE NO CUMPLÍAN CON sus COMETJ-
DOS O FALLABAN POR ALGUNA ESTULTICIA. ERAN CASTIGADOS CON LA 
PENA DE MUERTE POR DEGOLLAMIENTOI ESTO LO SERALA LA LEY N, 9 
DE NEZAHUALCOYOTL, 

- SeG~N LA oqoE~ANZA ANTERIOR· ES DECIR LAS FAMO
SAS LEYES DE ORO DE NEZAHUALCOVOTL. QUE TUVIERON APLICACIÓN
EN LOS ESTADOS DE LA TRIF~E ALIANZA Y SUS PROVINCIAS CONQUI~ 
TADAS1 A LOS FUNCIONARIOS QUE SE EXCED(AN EN EL COBRO DE LOS 
TRIBUTOS. COMETIENDO EL DELITO DE CONCUSldN, SE LES CASTIGA
BA, TRASQUILANDOLOS EN PÚELICO. Y LA DESTITUCldN.DE SU ENCAft 
GO V POSTERIORMENTE SI HA~ÍA SIDO GRAVE SU DELiTo. CON LA P[ 
NA H~XIHA. 

- LA MALA INTERPAETACJdN QUE LOS JUECES HACÍAN DE
LOS DELITOS QUE JUZGABAN Y LA IMPOSICldN DE CASTIGOS INADE-
CUADOS RESPECTO AL DELJTC COMETIDO, GENERABA QUE EL PROPIO-
JUEZ FUERA CONSIGNADOYCASTIGADO A LA vez. CON LA PENA DE -
HUERTEI EN CASOS LEVES SJ~PLEMENTE ERA DESTITUfOO DE SU PUE} 
TO V ULTRAJADO CON PENAS i~FAHANTES. ((CAVJJfRO) 

- LA FALSEDAD !~TELECTUAL. POR MEDIO DE LA INEXAC
TA RELACldN DE UNA CAUSA JUDICIAL AL TecUHTLI o TLATOANI: LO 
MISHO QUE JUZGAR EN LA CASA PROPIA (FUERA DEL ASIENTO DEL PQ 
DER EJECUTIVO O PALACIO ~E TECPAN DONDE SE APOSENTABANA.LAS
SALAS PARA JUZGAR LAS CICSAS.CRJMINALES COHO LO SERALA SAHA
GÚN), ERA MOTIVO DE PE~A ~E MUERTE• VA QUE SE CONSIDERABA -
UNA MANERA DE JUZGAR FALSI V CONTRARIA A DERECHO, 

- EL VERDUGO C EJECUTOR• QUE NO LLEVABA A CABO SU
COHET IDO, ERA JUZGADO Y C~~DENADO A PADECER LA MISMA PENA -
QUE TENÍA QUE APLICAR A L~ TERCERO, 

- A LOS FUNCIO~AqJos QUE COMETÍAN El DELITO DE PE
CULADO. O COHECHO (COMO l•~AA SE LE CONOCE). SE LES APLICABA 
LA PENA DE MUERTE POR AZO~E. (SAHAG~N) 

- A LOS FUNCIO\AQJOS DEDICADOS A LA SUPERVISJdN DE 
LAS COSAS DEL fJNQUIZTL: •ERCADQ), •s1 NO HACÍAN FIELMENTE-
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SUS SERVICIOS. PRIV~BAftLOS DE ELLOS Y DESTERR~BANLOS DE LOS-
PUEBLOS: V LOS QUE YEND(AN ALGUNAS COSAS HURfADAS~ COHD MAN
TAS RICAS V PlEDRAS PRECIOSAS. CUANDO SE SOSPECHABA QUE AQUl 
LLO ERA HURTADO V NO SE DABA CON LA PERSONA QUE SE LO HABfA
VENDIDO. PRENDfANLE V SEffTENCfABALE A MUERTE LOS JUECES Y St 
Rones. y CON ESTO SE PON(A TEMOR A LA GENTE. PARA QUE NADJE
OSASE COKPRAR COSA HURTADA•.(39) 

- - CUANDO El PECULADO SE COHET(A POR EL ADHINJS-
TRADDR DE BiENES DE LOS CALPULLI• SE LE CASTIGABA CON LA CD~ 
flSCACfdN DE LOS SUYOS. 

- LA MALVERSACIÓN DE FONDOS, SOBRE TODO AQUELLOS -
DESTINADOS AL BENEFICIO DE LOS (ALPULLIS V QUE ESTADA~ DESTL 
HADOS A SUFRAGAR ALGUNA NECESIDAD POPULAR, SE CASTIGABA CON
LA ESCLAVITUD DEL FUNCIONARIO Y LA COHFISCACtÓN DE SUS BlE -
HES. 

- SEAALA lucio KEHDlETA y NuRez. QUE LOS JUECES -
QUE E"ITÍAN SENTENCIA. IHFLUÍDOS POR ALG~NA PRESTACIÓN O POR 
HABER ACEPTADO EL COHECHO. O LA D'DIVA DE LOS JUZGADOS. SE -
LE CASTIGABA CON LA MUERTE, 

- LAS PENAS QUE SE OTORGABAN A LOS FUffClOHARIDS DE 
EL ESTADO AZTECA. ERAN GENERALMENTE LA "UERTE Y ALGUNAS QUE
REPAESENTABAN INFAMIAS CONTRA SU HONRA. COMO LA OUEHA. EL -
DESTIERRO Y LA DESTITUCIÓN DE SU ENCARGO, 

ESTE CÓDIGO DE CONDUCTAS. NOS D~ UNA DEMOSTRACIÓN
DE LOS ASPECTOS PRIMIGENIOS DE LA FOR"ACJÓN CONTE"POR~HEA ne 
UN DERECHO QUE CUSTODIA LAS ACTIVIDADES V ACCIONES DE OUIE-
NES SE ENCUENTRAN AL SEAVICI~ DE LA POTESTAD DEL ESTADO Y DS 
FINE EN PRlfE AA INSTANCIA • UN DERECHO QUE DECLARA Y JUZGA
LAS RESPONSABlllDADES DE LOS SERVIDORES PóPLICOs. 

4~- los DELITOS DE LA GUERRA. 

LA GUERRA. LA FLOR QUE ACOHPARA A LA "UEATE Y AL -
HONOR. LA SAGRADA GUERRA DE LOS AZTECAS. COMO UNA GUERRA PO! 
LA CONQUISTA Y LAS RECOMPENSAS. ERA UN GUERRA QUE TENÍA QUE-

(39) SAllACl'~. 8C'1"1Hl.l'dinu Fr. Opu,,. clt,. P• 476 
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LIDIARSE CON CIERTAS REGLAS, DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA PA-
RA LOS SOLDADOS AZTECAS, 

SEAALA KOHLER. QUE LAS LEYES DE LA GUERRA ENTRE -
LOS AZTECAS. ERAN ESPARTANAS, RÍGIDASJ QUE CASTIGABAN CON SE 
YERIDAD A QUIEN INCURRÍA EN 1NSUBORDINACl6N. INDISCIPLINA, A· 
BANDONO DEL Puesto y DESERCIÓN ENTRE OTROS DELITOS. -

ERAN M~LTIPLES LOS DELITOS QUE SE COMETÍAN EN LA -
GUERRA Y SOBRE TODO LOS QUE LOS AZTECAS CONTEMPLABAN, ENTRE
LOS DELITOS QUE SE JUZGABAN CON LA PENA DE MUERTE, SE ENCUE! 
TRAN LAS SIGUIENTES'SITUACIONES: 

- EL SOLDADO QUE DEJABA ESCAPAR A LOS REHENES aue
YA HABÍA ATRAPADO, (DELITO DE LIBERALIDAD MILITAR), 

- AL SOLDADO QUE NO ATRAPE UN REHEN QUE YA LO TE-
NÍA COPADO, O QUE LO DEJE ESCAPAR DURANTE LA GUERRA. 

- EL SOLDADO COBARDE QUE HUÍA DE UN CAMPO DE BATA
LLA. (KOHLER) 

- AL SOLDADO DE ORIGEN NOBLE QUE CArA PRISIONERO -
DE LOS ENEMIGOS Y QUE POSTERIORMENTE HUÍA Y REGRESABA A fE-
NOCHTJTL~N CON VIDA. (NEZAHUALCOYOTL). 

- A LOS CULPABLES DE UN DESASTRE EN LA CAMPARA. CQ 
METIDO POR ALGUNA FALLA EN LA ESTRATEGIA "1LITAR ORIGINADA -
POR IMPRUDENCIA O COBARDÍA. (ffEZAHUALCOYOTL). 

- AL SOLDADO QUE HUBIERA PODIDO IMPEDIR QUE HI-
CIERAN PRISIONERO AL iLATOANJ, (LEY N. 4 DE NEZAHUALCOYOTL). 

- AL SOLDADO QUE INICIABA UN ATAQUE ANTES DE QUE -
EL JEFE "ILITAR LE DIERA LA ORDEN. 

- AL SOLDADO QUE CAUSABA UN DARO AL ENEMIGO SIN LA 
AUTORIZACldN DE SU JEFE. TRATANOOSE DE PRISIONEROS. (KOHLER) 

- AL SOLDADO QUE DE CUALQUIER MODO FALTE A su DE-
BER. CLEY 4 DE NEZAHUALCOVOTL) 

- AL SOLDADO QUE POR CUALQUIER MOTIVO FAVOREZCA A 
LOS ENEMIGOSo (LEY No, 3 DE NEZAHUALCOYOTL) 

- Al. SOLDADO QUE ABANDONE EL PUESTO QUE SE LE HA-
LLA ENCOMENDADO Y SE PASE A OTRO, 

- AL SOLDADO QUE DE CUALQUIER MODO FALTE A LA OBE
DIENCIA OUE LE DEBE A sus SUPERIORES. (LEY No. 3 NEZAHUALCO
YOTL). 

- AL SOLDADO QUE POR SU CUENTA VENDA A UN PRISION{ 
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- AL OFICIAL ENCARGADO DE LA GUARDIA DEL TLATOANJ

y QUE LO DESAMPARE EN EL CAMPO DE BATALLA,(NEZAHUALCOYOTL) 
AL SOLDADO U OFICIAL DE LA GUARDIA QUE DESAMPARE 

EN El CAMPO DE BATALLA. AL HIJO O HIJOS DEL TLATOANI, 
· A LOS SOLDADOS PORTADORES DE LAS INSIGNIAS Y ES

TANDARTES DE TENOCHTITLAN. Y QUE LOS ABANDONEN EN LA GUERRA. 
HAS AÜN SI CAE EN PODER DEL ENEMIGO, (CLAVIJERO) 

AL SOLDADO NOBLE QUE SE DEJABA CAPTURAR (KOHLER) 
A QUIEN REALIZABA ACTOS DE ESPIONAJE. ANTERIORES 

O DENTRO DE LA GUERRA. PARA FAVORECER AL ENEMIGO. DANDOLE A
CONOCER LAS ESTRATEGÍAS MILITARES QUE SE ADOPTARÍAN EN LA BA 
TALLA, ESTE DELITO ES CONOCIDO TAMBl~N COMO DE ALTA TRAICIÓN 
A LA PATRIA, PERO ES AÚN MAS GRAVE CUANDO SE TRATA DE ASUN-· 
TOS DE LA GUERRA. CONSIDERANDO LA PERSONALIDAD B~LICA DE LOS 
AZTECAS Y SU SUPREMACÍA MILITAR QUE ERA SUSTENTO DE SU POTEá 
TAO Y SOBERANÍA ESTATAL, 

• EL MENSAJERO QUE EN LA GUERRA TRAÍA UN INFORME 
FALSO. TAHBl~N EXPIABA SU CULPA CON LA MUERTE, 

. Los SACRIFICIOS QUE SE HACÍAN A LOS SOLDADOS o -
EN GENERAL A LOS MILITARES POR CAUSAS DE GUERRA. SE HACÍAN -
EN EL TEMPLO LLAMADO "ACUJLCAL-Llo 

- CUANDO LOS GUERREROS ERAN ATRAPADOS Y HECHOS PR! 
SIONEROS -COMO YA LO HEMOS MENCIONADO RECIBÍA LA PENA CAPl-
TAL - EXCEPTO CUANDO SE LOGRABAN LIBERAR DE DICHO APRISIONA
MIENTO MEDIANTE El VENCIMIENTO DE SUS ENEMIGOS Y REALIZANDO-
ALGUNA HAZAAA DIGNA DE SU POSTESTAD, 

- LA MUERTE COHO CASTIGO SE LLEVABA A CABO POR ME
DIO DE LA HORCA EN LOS CASOS SIGUIENTES; 1,- CUANDO HAB(A RQ 
80 DE POR MEDIO, 2,- CUANDO UN SOLDADO CEDÍA A OTRO EL BOTÍN 
DE LA GUERRA. 3,- CUANDO UN SOLDADO ROBABA A OTRO SUS PAISIQ 
MEAOS. 

- CUANDO LOS SOLDADOS USURPABAN CARGOS QUE NO MERf 
CÁIN O INSIGNIAS DE SUS JEFES. HEREC(AN LA PENA DE MUERTE, 

- Los DELITOS DE TRAICIÓN y ESPIONAJE ERAN LOS CA! 
TIGADOS EN FOAHA HAS SEVERA. SEAALA LA LEY 46 y 59 DE NEZA-
HUALCOYOTL. QUE EL CASTIGO PODÍA EXTENDERSE NO SOLO AL DELltt 
CUENTE SINO A SU FAMILIA Y PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO -
CONSANGUÍNEO Y COLATERAL, 
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APARTADO, QUE HE"OS ES
CABE MENCIONAR QUE UNA-

GRAN PARTE DEL SUSTENTO LEGAL DE LOS DELITOS CO"ETIDOS EN LA 
GUERRA PROVENÍAN DE LAS LEYES DE ORO, DICTADAS POR NEZAHUAL
COYOTL, PARA APLICACldN INTERNACIONAL, ENTRE LOS ESTADOS QUE 
HABÍAN SUSCRITO Y ACEPTADO EL PROTOCOLO DE LA TRIPLE ALIANZA. 

ADEH~S. OTRA GRAN PARTE DE EL SUSTENTO LEGAL. PRO
VIENE DE LA AMPLIA COSTUMBRE B{LICA DE LOS AZTECAS, QUIENES 
EN ESTE ASPECTO DESARROLLARON UNA INDESCRIPTIBLE HABILIDAD Y 
REGIAS FACULTADES, QUE LOS LLEVARON A CONQUISTAR TODO EN M{
XJCO CENTRAL, 

LA LEGISLACldN SOBRE LA GUERRA, ESTA CONSIGNADA EN 
ALGUNOS PASAJES DE LA HISTORIA DE LOS MEXICANOS POR SUS PIN
TURAS QUE FIELMENTE TRADUCE ~L fl\MíA GARIBAY EN TRES OPclS
CULOS, MAGISTRALMENTE ORDENADOS, 

EN LA CR.dNICA ANTERIORMENTE ENNUMERADA EN SU APEN· 
DICE TRES (VID NuM 34), SE CONTEMPLAN LAS LEYES DE LA GUERRA 
QUE SON ENTRE OTRAS. LAS MISMAS QUE HEMOS ENUNCIADO. ATr.IBU
YENDOLE A LOS CINCO CAPITANES QUE SIEMPRE SALÍAN A LA GUERRA 
FACULTAD EN EL CAMPO DE BATALLA JE Jueces. ESTA DICE. SON FA
CULTADES DELEGADAS POR EL TECUHTLJ, EN SU CALIDAD DE SOBERA· 
NO Y CON LAS FACULTADES POTESTATIVAS QUE EL ESTADO LE OTORGA, 
LA MISMA HISTORIA DE LOS MEXICANOS POR SUS PINTURAS (QUE 6A
RIBAY RECOPILA, CONTENIENDO PARA CONOCIMIENTO, ESCRITOS ANT! 
GUOS DE DIVERSOS POLÍGRAFOS Y CRONISTAS, COMO GARCfA fcAZBA~ 
CETA. JUAN BAUTISTA DE Po"AR. ZURITA. ASÍ co"o DE LOS Cdo1-
CES LIBRO DE ORO Y TESORO fNQICO), NOS MANIFIESTA CON BREVE
SUCESldN DE IDEAS, DIVERSAS LEYES SOCIALES DICTADAS POR LOS
JUECES Y RECOPILADAS POR LA COSTUMBRE EN OCASIONES, RELATI~ 
A CIERTOS DELITOS, QUE ESTUDIAREMOS "AS ADELANTE• 

5,- DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS, 

YA HEMOS, ABORDADO SOMERAMENTE ESTE TEMA, EN OCA -
SldN DEL TRATAMIENTO QUE LE Dl"OS A LA ESCLAVITUD, Y AL IR -
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EXAHINANDO LAS PENAS DE DIVERSOS DELITOS QUE CONTEMPLAN LA -
ESCLAVITUD, AHORA TRATAREHOS EN FORMA BREVE DE ENNUHERAR AL
GUNAS GENERALIDADES DEL DELITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.
AHORA LO ESTUDIAREMOS COMO UN ACTO CULPABLE V PUNIBLE COHET! 
00 DE UN PARTICULAR HACIA OTRO. Y ES HUY IMPORTANTE RECALCAR 
Q~E NO LO ESTUDIAREMOS COMO UNA POTESTAD SOBERANA DE IMPO-
NER UN CASTIGO. PARA OTROS DELITOS. 

LA LEY No. 11 DE NezAHUALCOYOTL SERALA QUE SE CAS
TIGARA CON ESCLAVITUD Y CON MUERTE O CONFISCACIÓN DE BIENES• 
DE CONFORMIDAD A LA GRAVEDAD DEL ASUNTO: 1,- AL QUE VENDA CQ 

HO ESCLAVO A UN NIRD PERDIDO APROVECHANDOSE DE SU NOTORIA -
DESPROTECCIÓN, 2,- At QUE VENDA COMO ESCLAVO A UN NJílO LIBRE 
E HIJO DE TERCERA PERSONA, 

SEAALA A SU VEZ NEZAHUALCOYOTL. QUE SI EL RAPTO DE 
DICHO NIRO. TIENE EXITO Y ESTE SE PIERDE. EL PRODUCTO DE LA -
GANANCIA QUE SE HUBIERA OBTENIDO SE REPARTIR~ ENTRE: },- lA
MADRE DEL NIRO; 2,- Y EL DESCUBRIDOR DEL DELITO, 

CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD A UN NIRO, USANDO -
LA VIOLENCIA. SE LE APLICARA" AL RAPTOR LA PENA DE MUERTE POR 
AZOTE O ESTRANGULACIÓN, 

PARA RESCATAR A UN NIRO QUE FUl VENDIDO POR UN RA! 
TOR DESCONOCIDO Y SI SE DESCUBRE LA IDENTIDAD DEL COMPRADOR
DE BUENA Fl • SE PODA.( RECUPERAR Al:-NIRO DANDO A CAMBIO LA CA!! 
TJDAD DE MANTAS QUE FIJE UN JUEZ· 

UNA DE LAS DISPOSICIONES QUE ERAN PROTECTORAS DE -
LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SU LIBERTAD. ERA LA QUE NO 
PERMITÍA Y PROHIBÍA SEVERAHE~TE. LA PORTACIÓN DE CUALQUIER -
CLASE DE ARMAS DENTRO DE lENOCHTITL.(N, CON EXCEPCION DE LOS
SOLDADOS Y LOS GUERREROS O GUARDIAS DEL lLATOANlo 

6,- DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPOJML 
DE LA PERSONA: 

HEMOS LLEGADO AL ESTUDIO. DE LA CLASE DE DELITOS
DE MAYOR CONCURRENCIA Y RELEVANCIA. EN LA VIDA DE LOS PUEll.CS 
y DE TODAS LAS SOCIEDADES! los RELATIVOS A LA VIDA y A LA Sf 
GURIDAD E INTEGRIDAD CORPORAL. COMO ASf LOS HA DENOMINADO --
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NUESTRA ACTUAL LEGISLACIÓN, 

ASIMISMO ES CONVENIENTE senALAR. QUE DENTRO DE ES
TOS DELITOS• ENCONTRAREMOS. HUCHOS DE ELLOS QUE SU PUNIDAD • 
ENTRE LOS AZTECAS ES HUY SEVERA. PERO OTROS "UY LIGERA, ESTO 
DEBIDO A QUE ERA MULTIFORME LA CONCEPCIÓN QUE SOBRE ELLOS T~ 
NÍA LA COSTUMBRE Y LA LEGISLACIÓN AZTECA, YA QUE LA MAYOR -
PARTE DE LAS DISPOSICIONES QUE SE APLICABAN. ERAN RESULTADO
DEL MOMENTO POSTERIOR A QUE SE COMETÍA UN DELITO, Y RECA(A -
LA ATRIBUCIÓN EN JUECES DE BARRIO. QUE POCO INSTRU(DOS ESTA
BAN EN RELACIÓN AL DERECHO. YA QUE HUCHOS DE ELLOS ERAN TAM
Bl~N ARTESANOS. ORFEBRES O SIMPLES CAMPESINOS O AGRICULTORES, 

EL DERECHO AZTECA. SIN EMBARGO, NO DEJA VACIO ESTE 
ESPACIO. ASÍHISMO LO PROTEGE Y LO TUTELA MEDIANTE LA COHPE-
TENC IA DELEGADA O NÓ,DE UN ESTADO ÚNICO, SOBERANO E INDIVIS! 
BLE, COMO LO LLEGÓ A SER EN APOTEÓSICOS MOMENTOS, 

PARA LA NARRATIVA DE ESTOS DELITOS ASUMIREMOS UN -
ORDEN CONTEMPORANEO· ES DECIR. EL MISMO o SIMILAR QUE NUEs-
TRA ACTUAL LEGISLACIÓN: 

- LAS LESIONES: ENTENDEMOS POR ELLAS. DE CONFORM! 
DAD AL CÓDIGO PENAL DEL D,F,, QUE SE COMPRENDEN BAJO ESTE T1 
TULO NO SOLO LAS HERIDAS. ESCORIACIONES. CONTUSIONES, FRACTY 
RAS. "olsLf:ACIONES. QUEMADURAS. SINO TODA ALTERACIÓN EN LA -
SALUD Y CUALQUIER OTRO DAAO QUE DEJE HUELLA MATERIAL EN EL -
CUERPO HUMANO. SI esos EFECTOS SON PRODUCIDOS POR UNA CAUSA
EXTERNA, 

ENTRE LOS AZTECAS. EL CONCEPTO DE LESIÓN ES EL MI! 
MC•, Y ~ST'AN DENTRO DE UNA DE LAS CAUSAS CRIMINALES QUE SON -
JUZGADAS EN EL TECPAN Y POR JUECES ESPECIALIZADOS. CUANDO SE 
LLEGA A ELLOS POR DENUNCIA O QUERELLA, LA SITUACIÓN ES DIFE
RENTE CUANDO SE TRATA DE AIRA, 

CUANDO LAS LESIONES ERAN PERPETRADAS A ALGUIEN DE! 
TAO DE UNA AIRA, SEAALA KOHLEA, ESTO SE CASTIGABA CON PENA -
DE C~RCEL. CNóTESE QUE ESTE ES UNO DE LOS POCOS DELITOS. HA! 
TA ESTE MDEMENTO QUE SE CASTIGA CON PENA DE PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD• EN LA MAYORÍA RECAÍAN EN PENAS CORPORALES DIRECTAS 
DEBIDO A LA SEVERIDAD DE LA SENTENCIA Y DE LAS COSTUMBRES: -
EXISTÍAN DIVERSOS TIPOS DE CÁRCELES• EN LAS CUALES SE ALBER-
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GASA TAHBllN A DIVERSOS TIPOS DE PRISIONEROS O REQS, ENTRE -
LAS C~RCELES CONOCIDAS Y QUE LA HISTORIA CONSIGNA ESTAN LAS
SIGUIENTES; },- lEJLPILOVAN: PARA LOS DEUDORES QUE REHUSA-
DAN PAGAR SUS CR~DITOS V PARA LOS REOS QUE NO TENÍAN PENA DE 
MUERTE, 2,- (UAUHCALLJ: ERAN CÁRCELES MUY RIGUROSAS QUE ERAN 
•uNAS JAULAS 

CAUT 1 vas QUE 

PITAL ', (40) 
DEL APOSENTO 

DE H ... DERA# HUY ESTRECHAS• DESTINADAS PARA LOS -

SE DEBÍAN SACRIFICAR Y PARA LOS REOS DE PENA C! 
SAHAGUN EN SU LIBRO SEAALA QUE DENTRD

DEL lATLOANJ. ES DECIR EN LA CASA REAL. SE TE -
NÍAN UNAS SALAS QUE FUNCIONABAN. A MI JUICIO COMO CÁRCELES -
PREVENTIVAS. DONDE SE TENÍA A LOS PRISIONEROS Y CAUTIVOS DE
GUERRA QUE POSTERIORMENTE SERÍAN SACRIFICADOS O INTERCAMBIA
DOS POR MERCANCÍA. fsTAS CARCELES RECIB(AN EL NOMBRE DE •MAh 
CALLlt EN ESTE LUGAR LOS HAYORDOHOS GUARDABAN LOS CAUTIVOS -
QUE SE TOMABAN EN LA GUERRA. Y TENf AN GRAN CARGO Y CUENTA DE 
ELLOS, Y DÁBANLES COMIDA Y BEBIDA,/ OTRA SALA SE LLAMABA To
TOCALL1•, (q})---) 

LAS LESIONES PERPETRADAS FUERA DE RIAA. SE CASTIGA 
DAN CON PENA DE CARCEL Y CON CIERTOS PAGOS DE MANTAS Y CACAO 
U OTRAS ESPECIES DE VALOR, lAHBJlN SE PAGABAN LOS GASTOS DE 
CURACIÓN Y LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA VICTIMA, 

SEAALA LA HISTORIA QUE A PESAR DE QUE El INDIO ERA 
UN HOMBRE. SERENO, PARSIMONIOSO Y CENTRADO EN SUS ACTOS, E-
XISTÍAN DENTRO DE LA COMUNIDAD S~JETOS. QUE ERAN SUMAMENTE -
REBELDES Y PENDENCIEROS, ALOCADOS POR LAS BEBIDAS COMPUESTAS 
DE RARAS RAfCES y POR OcTLlo ·el HOMBRE PERDIDO y ALOCADO ES 
DESATINADO Y ATONTADO TODO El TIEMPO. LISIADO DE ALGUNA PAR
TE DEL CUERPO, MUY MISERABLE. AMIGO DEL VINO Y DE LAS COSAS
QUE EMBORRACHAN AL HOMBRE Y ANDA COMO ENDEMONIADO, QUE NO T[ 
ME NI RESPETA A NADIE Y SE PONE A CUALQUIER PELIGRO Y RIESGO, 
EL '"ozo DESBARATADO ANDA COMO HECHIZADO. o MUY BEODO. o FAN
FARRONEA MUCHO• NI PUEDE GUARDAR SECRETO. AMIGO DE MUJERES.
PERDIDO ENTRE LOS HECHIZOS, O CON LAS COSAS QUE SACAN Al HOf! 

BAE DE SU JUICIO. COMO SON LOS MALOS HONGOS Y ALGUNAS YERBAS 
QUE LO DESATINAN.• (42) 

(40) CLAVIJERO, Feo. Javier Opua cit. p ~22 
( 41 ) SAHAGUN, Bcrna.rdl nn Fr. Opu" e 1 t p 46 8 
(42) IDF.H. p 557. 
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- EL HOMICIDIO: EL DELITO DE HOHICIDJO o EL ACTO -

DE PRIVAR DE LA VIDA A OTROI QUE ES El DELITO CAPITAL DE LAS 
LEGISLACIONES GENERALES DEL DERECHO PENAL. ES DENTRO DEL SI~ 
TEHA JURÍDICO DE LOS AZTECAS. TAMBl~N UN DELITO TÍPICO. ANT! 
JURÍDICO, CULPABLE Y PUNIBLE, 

EL QUE COHETE DELITO DE HOMICIDIO ENTRE LOS AZTE-
CAS ERA CASTIGADO CON LA PROPIA MUERTE. CUANDO EL DELITO se 
COHETE POR INFLUENCIA DE ALG~N BEBEDIZO• QUE GENERALMENTE -
CONTENÍA ALGUNA FUERTE DROGA. LA PENA POR ELLO ERA LA MUERTE 
POR AHORCADURA. Clev 28 DE NEZAHUALCOYOTL) 

HEL HOMICJANO TIENE ESTAS PROPIEDADES• QUE ES DE -
HALAS ENTRAnAs y MUY MALICIOSO. BRAVO COMO UN PERRO RABIOSO. 
SEDIENTO DE DERRAMAR SANGRE: SU ESTUDIO V CUIDADO ES ARMAR-
PLEITOS A OTROS. Y SER CHISMfRO Y LEVANTAR TESTIMONIOS.HERIR 
Y MATAR A OTROS•, (43) 

LA LEY NUM, 15 DE NEZAHUALCOYOTL. DISPONE QUE LOS
HECHICEROS -APROVECHANDOSE DE SU ALCURNIA QUIROHANTICA Y AL
QUIMICA- QUE COMETAN HOMICIDIO• SER~N CONSIGNADOS CON LA PE
NA DE MUERTE Y CON LA CONFISCACIÓN DE BIENES, 

LA LEY No, 3 DE NEZAHUALCOYOTL. SEAALA QUE QUIEN-
COMETE DELrTo DE HOMICIDIO POR ENVENENAMIENTO. SERÁ CASTIGA
DO CON LA PENA CAPITAL, PROPINADA A GOLPES DE PORRA, 

•EL MARIDO QUE QUITABA LA VIDA A SU MUJER ERA REO
DE MUERTE•, (qlJ) 

CUANDO EL DELITO DE HOHICIDIO SE COMETfA EN CONTRA 
DE UN ESCLAVO, EL HOMICIDA ERA DECLARADO ESCLAVO EN FAVOR DE 
EL DUERO DEL ESCLAVO SACRJFJCADO, (JORQUEMADA) 

LA HISTORIA DE LOS MEXICANOS POR SUS PINTURAS EN -
su APENDICE No. JJJ/v10. N"· 35/x11. SEAALA: ·QUIEN DÁ BEBE
DIZO. PARA QUE ALGUNO MUERA. TIENE PENA DE MUERTE= SI EL QUE 
MUERE ES ESCLAVO, LO ES EL "ATADOR EN SUSTITUCIÓN•; (45) 

GENERALMENTE ENCONTRAREMOS COMO PENA DEL HOMICIDIO 
LA PENA EQUIPARABLE, No ES PRECISAMENTE LEY DEL TALIÓN, YA -
QUE HEMOS VISTO QUE EN OTROS DELITOS, TAMBltN PROCEDE LA PE-

(43) SAHAGUN, 8crnardlnn Fr. Opu1' cit .• p. 557, 
(.C4) Cl.AVlJf:RO. Francilu:nJavtnr, Op Clt.p. :Z2J. 
(45) GARIBAY, An;-1"1 M.1. "lfl,o¡t.nrt.1 dr. In" Mn•dcann" 

pnr o;U1' rl nt.uraM. Tnn1:nn i ."I. T1•r."' Opu>tc1t 1 º·"," fd. Po1·rúa Hun,o; 
C"nlc•c. Snpan Cu.:1111.n>t., •"• 'lé\ir.u, D.F. 19S'i. JI ~1,1. 
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NA DE MUERTEI SINO MAS BIEN SE TRATA DE LA APLICACIÓN DE E~ 

TA A UN DELITO HAS. COINCIDIENDO DELICUENCIA Y PUNIDAD, Et -
CASTIGO SE APLICABA DE ACUERDO A LA APRECIACIÓN EN OCASIONES 
SUBJETIVA DEL JUEZ. PERO TAMBl{N EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS LA
PENA ERA GENERALIZADA, Es POR ELLO QUE EN ALGUNOS CASOS CO
MO El DARLE MUERTE A UN ESCLAVO, NO SE PAGA CON LA MUERTE Sl 
NO CON LA ESCLAVITUD, 

SeAALA Onozco y BERRA. QUE CUANDO EL HOMICIDA -
ERA PERDONADO POR LA VIUDA DEL HUERTO; A AQUEL NO SE LE APL! 
CABA LA PENA DE MUERTE SINO LA DE ESCLAVITUD EN FAVOR DE LA 
MUJER, 

TAHBJ{N. se o~ EL CASO y ES CONTEMPLADO POR EL SI~ 
TEMA DE DERECHO AZTECA El HOMICIDIO CULPOSO O POR NEGLIGEN-
CIA. EL CUAL ERA CASTIGADO CON LA ESCLAVITUD EN FAVOR DE LOS 
AGRAVIADOS O PARIENTES DE LA VICTIMA, ASÍ COMO CON LA CONFI~ 
CACIÓN DE BIENES E INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL HOMICIDA. ÜNO 
DE LOS CASOS QUE LOS AZTECAS CONSIDERABAN DE DELITO CULPOSO. 
ES CUANDO MUERE DE PARTO UNA ESCLAVA. CUYO PRODUCTO SEA ORI
GEN DE UNA RELACIÓN CON UN HOMBRE LIBRE. EL HOMBRE LIBRE Sf 
R~ ENTONCES EL HOMICIDA Y ESCLAVO• 

- EL PARRICIDIO: ESTE DELITO. DE HORRENDA NATURAL~ 
ZA. ERA CASTIGADO SEVERAMENTE POR EL SISTEMA DE DERECHO DE -
LOS AZTECAS, EL HIJO QUE MATABA A SUS PADRES, ERA MERECEDOR
DE LA PENA DE "UERTE INMEDIATA. POR AZOTE• DESGARRAMIENTO V
QUEMA EN LA HOGUERA A~N CON VIDA. 

ESTO ES EXPLICABLE~ VA QUE DENTRO DEL APARTADO DE
DICADO A LA FAMILIA, VIMOS COMO El HIJO O LA HIJA DE LA FAM! 
LIA AZTECA POD(AN SER CASTIGADOS CON DUREZA, POR PEOUEAAS -
IRREVERENCIAS COMETIDAS EN CONTRA DE SUS PADRES.COMO LEVAN-
TARLES LA MANO O LA VOZ. O DESOBEDECERLOS• 

- EL INFANTICIDIO: SOBRE ESTE DELITO. NO HE"º" EN
CONTRADO EN LA CRÓNICA "HISTÓRICA ALGUNA REFERENCIA PRECISA, -
SJN EMBARGO POR INTERPRETACIÓN V ANALOGÍA• DEBEMOS CONSIDE-
AAR LA POSIBILIDAD DE QUE El FILICIDA, TUVIERA COMO CASTJGO
TAMBllN LA MUERTE, 
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lo ANTERIOR, RESULTA CONGRUENTE YA QUE ESTA PERFEf 

TAHENTE ASOCIADA LA IDEA DEL FILICIDA CON LA DEL HOMICIDA• Y 
SU FIN DELICTIVO ES EL MISMO, 

AHORA. DEBEMOS RECORDAR COHO YA LO HEMOS COMENTADO 
QUE EL PADRE• TEN(A HASTA ANTES DE LA EMANCIPACIÓN DEL HIJO, 
PODEROSOS DERECHOS E INFLUENCIA SOBRE SU DESTINO. SUS BIENES 
V SU VIDA EN GENERAL: INCLUSO POQ(A VERDERLO COMO ESCLAVO EN 
CASO DE GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LA FAMILIA. lo QUE 
NO CONSIDERA LA CRÓNICA QUE SERALA LO ANTERIOR.ES LA IDEA DE 
INFANTICIDIO. Pon AHORA CULMINAREMOS HASTA ESTA IDEA. INTE! 
TANDO QUEDE PRESENTE PARA POSTERIORES Y HAS ARDUAS INVESTIG! 
CJONES, 

- El ABORTO: HEMOS YA MANIFESTADO, QUE LAS HUJERS 
PtlBLICAS, QUE TOMABAN CIERTOS BEBEDIZOS PARA ABqRTAR, '(SAH! 
G~N), ERA REPRIHIDAS POR LA LEY Y SUFRfAN LA PENA DE SER HA! 
CADAS EN SU DESTINO, Y MAL VISTAS POR SIEHPREo 

ESTO ES EL DELITO DEL ABORTO: EL PROCURAR POR CUAh 
QUIER MEDIO. QUE EL PRODUCTO DE LA CONCEPCldN HUERA ANTES DE 
SER EXPULSADO EN EL TIEMPO QUE NECESITABA PARA SU NACIMIENTO 
YA SEA DENTRO O FUERA DEL SENO Y MATERNO Y DE MANERA NO coth 
E INTENCIONAL. 

ENTRE LOS AZTECAS Y DEBIDO A SU GRAN RELIGIOSIIWJ LA 
CUAL • CONSIDERABA TANTO A LA VIDA COHO A LA MUERTE SAGRADAS. 
ERA IMPOSIBLE. CONSIDERAR LA IDEA DE QUE SE PERMITIERA EL ! 
BORTO, EL CUAL ESTUVO TIPIFICADO Y PENADO POR LA COSTUMBRE Y 
LA LEGISLACldN AZTECA, 

LA LEY No, 40 DE NEZAHUALCOYOTL SEAALABA QUE SERfA 
PENADO CON LA MUERTE A QUIEN INCURRIERA EN ABORTO. A LA M#llE 
Y A LOS COHPLICES QUE PARTICIPARAN Y PROCURABAN ESE DELITO, 

7, - DELITOS SEXUALES: Es TA CLASE DE DEL nos. "•.VA 

La HEMOS TRATADO BREVEMENTE AL REFERIRNOS EN ANTERIORES APA! 
TAOOS, A LOS DELITOS CONTRA LA MORAL P~BLICA. MAS AHORA. LO 
HAREMOS EN FORMA CONCRETA, E IREMOS - COMO YA SE HIZO COSTU~ 

BRE - HACIENDO UNA PEOUEAA PERO SUSTANCIAL CRfTICA Y NARRAT! 



YA DE CADA UNO DE ELLOS. 

- ATENTADOS AL PUDOR: DENTRO DE LOS DELITOS y ACTL 
TUDES DELICTUOSAS QUE INTEGRABAN ESTA FIGURA. LOS AZTECAS 
CONSIDERARON EN SU SISTEMA DE NORMAS LO SIGUIENTE: 

• Que El HOMBRE SE INTRODUJERA SUBREPTICIAMENTE EN 
LA CASA DONDE SE ALOJABA Y EDUCABA A LAS DONCELLAS,(KOHLER)
ESTA ACTITUD ERA CASTIGADA CON LA MUERTE, 

• CUANDO UNO DE LAS MUJERES DONCELLAS. QUE HABITA
BAN EN LAS CASA DE EDUCACIÓN y LINAJE. HABLABA EN FORMA se-
CRETA E ÍNTIMA CON ALGUN VARÓN, (TORQUEMADA) 

• EL HOMBRE QUE TENÍA TRATO PÚBLICO CON UNA SACER-
DOTISA, 

• Se DICE. (MENDIETA y NuAEz). QUE DENTRO DE LOS -
ACTOS QUE POD(AN SER ATENTATORIOS DEL PUDOR, NO SE CONOCÍA -
ENTRE LOS AZTECAS. LA ZOOFILIA, 

• EL COMETER ACTOS DE RELACIÓN CARNAL UNA MUJERaJN 
OTRA. ERA MOTIVO DE PENA DE MUERTE. y se CONSIDERABA UN ATE~ 
TADO IMPUDICO A LAS BUENAS COSTUMBRES ENTRE LOS AZTECAS, 

• Los ACTOS PÚBLICOS DE LOS PEDERASTAS y HOMOSEXUA 
LES, ERA UN ATENTADO Al PUDOR Y ERA CASTIGADO CON PENAS INF,! 
MANTES, QUEMAS DE CABELLOS Y MARCAS EN El CUERPO. CUANDO EL
QUE COMETÍA ESTE DELITO ERA UN SACERDOTE. ERA QUEMADO. EMPA
LADO Y TIRADAS SUS CENIZAS AL VIENTO, 

- ESTUPR01 ESTE DELITO. ERA VERDADERAMENTE MUY E~ 
CASO. Y PROBLABLEJIEffTE LOS AZTECAS LO CONFUNDIERAN CON OTRO Y 
LOSANCIDNABAN COMO TAL, 

LA LEGISLACIÓN MEXICANA ACTUAL. CONSIDERA COMO ES
TUPRO, LA EJECUCJdN DE ACTOS ERÓTICOS-CARNALES CON UN IMPU
BER. CON O SIN SU CONSENTIMIENTO POR MEDIO DE ENGAAO O SEDUf 
CIÓNo AHORA, CONSIDEREMOS, QUE ENTRE LOS AZTECAS ESTA FIGU
RA NO PODÍA EXISTJR, PORQUE LOS MATRIMONIOS SE REALIZABAN EN 
OCASIONES ENTRE MUJER Y HOMBRE MENOS DE EDAD PARA NUESTRA Af 
TUAL LEGISLACIÓN QUE RECONOCE EL ESTUPRO: LUEGO ENTONCES EL 
ACTO DE ESTE DELITO DEBERÍA COHE~ERSE EN MENORES DE 12 AAos
LO CUAL YA SERÍA VIOLACIÓN POR ESTAR EL SUJETO IMPOSIBILITA
DO A EMITIR UNA MANIFESTACIÓN V~~ITIVA V EN COMPLETO ESTADO-



DE INDEFENCIÓN. 
'1J1l 

Lo QUE LOS AZTECAS CONSIDERABAN COMO ESTU--
PRO ERA LO SIGUIENTE: 

- EL ACERCAMIENTO CARNAL CON UNA KUJER NOBLE, DE -
CORTA EDAD Y QUE NO ESTUVIERA CASADA, O EL CONTACTO ERÓTJCO
CON UNA SACERDOTISA, SE CASTIGABA IRREMEDIABLEMENTE CON LA
MUERTE, 

- EL CASTIGO PERPETRADO, SERALA LA LEY No. 7 DE Ng 
ZAHUALCOVOTL, ERA PARA AMBAS PARTESo Y CQNSIST(A EN PREVIO -
Ef'PALN11ENTO. (RUPTURA DE HUESOS A BASE DE FORCEPS y TORNfaug 
TES) PARA PROSEGUIR CON LA INCINERACIÓN EN VIDA Y EL ESPARC! 
MIENTO DE LAS CENIZAS AL VIENTO O EL AGUA. 

- LA VIOlACION: Se CONOCld ENTRE LOS AZTECAS ESTE
DELITO, TANTO RESPECTO A LA MUJER CO"O A LOS HO"BRESo EN A"
BOS CASOS ERA CASTIGADO CON LA MUERTE, 

LA VIOLACIÓN COMETIDA EN CONTRA DE UNA PROSTITUTA, 
NO SE CONSIDERABA COMO TAL Y EN CONSECUENCIA NO TENCA CASTI
GO. CSAHAG~N/(LAVIJERO) 

- EL INCESTO: EsTe DELITO. COMETIDO ENTRE DEsceN-
DJENTES Y ASCENDENTES CONSANGUÍNEOS, ERA ALTAKENTE CASTIGADO 
POR LOS AZTECAS, EL CASTIGO ERA LA PENA DE MUERTE, 

Se CONSIDERABAN ACTOS SE INCESTO ENTRE LOS AZTECAS 
LOS SIGUIENTES: 

•cuANDO HAY RELAClgNES SEXUALES ENTRE ASCENDENTES-
º DESCENDIENTES. 

• CUANDO LAS HAY ENTRE HERMANOS, 
• CUANDO LAS HAY ENTRE H 1 JASTROS Y PADRASTROS, 
• CUANDO LAS HAY ENTRE SUEGROS Y NUERAS O YERNOS, 
• CUANDO HAY RELACIONES SEXUALES ENTRE LA MUJER Y

EL HO"BRE DESPUlS DE HABERSE DIVORCIADO. CKOHLER/DURAN) 
• SE LE DABA UN TRATAMIENTO COMO DE INCESTO A LA -

MUJER Y HOMBRE CON ALGUNA AFINIDAD DE PARENTESCO, PERO QUE -
REALIZARAN ACTOS CONTRA NATURA, 0 CAMBIARAN ENTRE S( DE SEXO 
Y LA MUJER SE VISTIERA DE HOMBRE Y EL HOMBRE DE MUJER. 
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El ADULTERIO. COHO DELITO SEXUAL. YA LO HEHOS TA! 

.TADO E• EL APARTADO DE DELITOS EN CONTRA DE LA "ORAL P~BLICA, 
EN ESTE SENTIDO. COHSIDERo. QUE LA INCLUSIÓN QUE HACE NUEs-

TRA LEGISLACIÓN DE ESTE DELITO DENTRO DE LOS DELITOS SEXUA-
LES, es ERRÓNEA, YA QUE EL ADULTERIO y LA INFIDELIDAD DE UN 
CONYUGE HACIA OTRO NO PUEDE SER EXCLUSIVAMENTE SEXUAL• SJNO
DE DIYEAsAS (NDOLES. E INCLUSO PUEDE LLEGAR A TENER CONTACTO 
fNTIMO CON EL SUJETO PASIVO DEL ADULTERIO SIN LLEGAR A LA C~ 
PULA, 

8,- DELITOS CONTRA LAS PERSONAS EN SU PATRJHONJQ, 

HASTA AHORA· HEHOS DESENCADENADO SUCESIVA Y ESCALQ 
NAO.U.ENTE NUESTRA MODESTA INVESTIGACIÓN, Y RECOPILACIÓN HIS
TÓRICO JURÍDICA, EL CUAL HA SIDO EL SENTIMIENTO EN EL TOTAL
TAANSCUASO DE ESTE TRABAJO. AS( COMO EL ORDEN Y LA DISCIPLI
NA. ftoOESTIA QUE ME PERMITE HABLAR CON LA SINCERIDAD QUE R{ 
Q~IERE LA MATERIA• Y EL ACERCAMIENTO A SUS INSTITUCIONES RE
MOTAS. PRECISAMENTE TRATANDOSE DE PUEBLOS PREHISP~NICOS, 

[N ESTA OCASJON. ABORDAMOS LOS DELITOS QUE SE COM{ 
T(AN ENTRE LOS AZTECAS. RELATIVOS AL PATRIMONIO, PARA CONT! 
NUAR CON EL SUSODICHO ORDEN. INICIAREMOS NUESTRA CONVEASA·-
CIÓN. CON LO SIGUIENTE: 

• El R0801 fsTE DELITO. ES LA BASE Y SUSTENTO DE
DE LOS DELITOS PATRIMONIALES. [S LA ESENCIA DE LO QUE PUEDE
SER DELICTIVO EN CONTRA DELOS~BIENES DE LA PERSONA. 

SE~ALA EL ftAESTRO FRANCISCO GoNZ~LEZ DE LA VEGA.-
QUE EN NUESftm DERECHO, QUE EL ROBO ES EL APODERAMIENTO DE LA· 
COSA AJENA, Y ESTE SE Yt CONSUMADO HASTA QUE ESTA SUCEDE, 

ENTRE LOS AZTECAS EL ROIOo TEN(A CARACTER(SflCAS -
SIMILARES. •coMETE EL DELITO DE ROBO EL QUE SE APODERA DE -
UNA COSA AJENA MUEBLE• SIN DERECHO Y CONSENTIMIENTO DE LA -
PERSOlllA QUE PUEDE DISPONER DE ELLA. CON ARREGLO A LA LEY,•(
q5¡ 
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ENTRE LOS AZTECAS. LA ANTERIOR DEFINICIÓN QUE NOS-

OFRECE NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL. ENCUENTRA TAHBl~N IGUALDAD 
DE CONDICIONES. Se RESPETA LA FIGURA DE APODERNtlENTO. ASf 
COMO LA CONDICIÓN DE QUE SEA COSA MUEBLE y AJENA. y QUE se-
TOME SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS PARTES. 

Et ROBO ENTRE LOS AZTECAS. SE CASTIGABA DE DOS HA-
NERAS: 

- EN ALGUNOS POCOS CASOS CON LA ESCLAVITUD EN FA-
VOR DEL AFECTADO POR EL ROBO, 

- EN LA HAYORfA DE LOS CASOS CON LA MUERTE o 

SAHAGÜN. CON SU YA COMENTADA ERUDICIÓN LINGUISTICA 
NOS ADEREZA LA FIGURA DEL REO• DEL DELICUENTE QUE COHETE ES
TE DELITO: •EL LADRÓN POR MAS QUE HURTE, SIEMPRE ANDA POBRE • 
. Y .MISERABLE Y LACERADO. ESCASO• HAMBRIENTO Y CODICIOSO DE LO 

AJENO; Y PARA HURTAR SABE Mil HODOS, HJENTE, ACECHA Y HORADA 
LAS CASAS, Y SUS HANOS SON COHO GARABATOS CON QUE APAAA LO -
QUE PUEDE, Y DE PURA CODICIA ANDA COMO UN PERRO, CARLEANDO Y 
RABIANDO PARA HURTAR LO QUE DESEA. EL LADRÓN QUE ENCANTA,SA 
DÍA HUY BIEN LOS ENCANTAMIENTOS, CON LOS CUALES HACÍA AMORTi 
CER O DESMAYAR A LOS DE LA CASA DONDE EL ENTRABA, Y AS( ... O! 
TECIDOS HURTABA CUANTO HALLABA EN CASA, Y AUN CON SUS ENCAN
TAMIENTOS SACABA LA TROJE Y LA LLEVABA A CUESTAS A SU CASA1-
y ESTANDO EN LA CASA DONDE HURTABA, TAA(A Y CANTABA Y BAILA
BA, Y AdN COft(A CON SUS COMPAREROS QUE LLEVABA PARA HU•TA• 1 

(47) 

- CUANDO LA VICTIMA NO QUERÍA TENER AL DELINCUENTE 
COMO ESCLAVO, SE LE VENDÍA Y"CON El PRODUCTO DE LA VENTA RE
CUPERABA El VALOR DE LO ROBADO, 

- SE CONSIDERAN AGRAVANTES DEL DELITO DE ROBO LAS 
SIGUIENTES: 

• EL ROBO DE FRUTOS Y MAZORCAS DE MA(Z CUANDO FUE• 
RAN MAS DE VEINTE, (fEZOZOMOC), • QUIEN ROBA MAS DE VEINTE -
MAGUEYES PAGA CON MANTAS Y NO TENIENDOLAS ES ESCLAV0 •• (48) 

<•6) E•ta dofinlclón oa la cnnalan•da dentro del -
Códian Penal vlaento par~ el Dlatrlto Federal. Aqu{ no ae In 
cluyo diferencia entro el robo al•plo y el robo callflcado.
Ln" a&tocaa •l cntondlornn º"~ª dlfcroncla. convlrtlondolaa
on aeravant.c• que pnd(an tranl'lfnnllitr la pr.na r:-n 111uort.o. 

(47) ::.All"GUN, Bc!rnardlnn Fr. Opu" cii-.• p 557 
(.t~) G-\RIBAY. An~nl Ma. C!pt11i cll, p 59 
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• [L ROBO DE GRAN CANTIDAD DE COSAS DE HUCHO VALOR 

COMETIDO EN POBLADO O DESPOBLADO SE CASTIGABA CON LA MUERTE. 
Asf LO SERALA LA LEY No, 6 DE NEZAHUALCOYOTLo 

• EL ASALTO EN LOS CAMINOS P~BLJCQS, A~N CUANDO EL 
ROBO NO LLEGABA A CONSUHARSE,Se CASTIGABA CON LAPIDACIÓN P~
DLICA, •[L SALTEADOR DE CAMINOS ES COMPARADO A UNA BESTIA 
FIERA. POR SER BRAVO. CRUEL E INHUMANO. SIN PIEDAD ALGUNAI -
EL CUAL USA MIL MODOS Y ENGA~OS PARA ATRAER A S( A LOS CAHl
NATES. Y AS( ATRA(DOS. RÓBALOS Y H~TALOs•, (qg) 0JCE LA lEY-
15, 18 Y 29 DE NEZAHUALCOYOTL, QUE SI ESTE SALTEADOR EN SUS 
EMBUSTES SE HACE PASAR POR MENSAJERO DEL SOBERANO, SE LEAPLL 
CASA LA PENA DE MUERTE POR AHORCADURA, ESTA SERIE DE LEYES
HABLABA EN GENERAL DE LOS SALTEADORES DE Ci\f'\JNOS. 

• COMETER EL DELITO DENTRO DEL "ERCADO P~BLICO, 

• COMETERLO MEDIANTE BEBIDAS ADORMECEDORAS, (SAHA-
GUN). 

• COMETERLO UN HECHICERO MEDIANTE HECHIZOS PROPIOS 
DE UN NIGROMANTE, 

• COMETERLO POR HORADACldN. (LEY No, 6 DE NezAHUAh 
COYOTL, CONSIGNADA POR KOHLER Y FERNANDO DE ALBA fXTLIXOCHITL 
EN SUS OBRAS HISTdRICAS), 

• COMETERLO EN DESPOBLADO, (LEY No, 6 DE NEZAHUAL
COYOTL), (KOHLER-VEYTIA) 

los ANTERIORES ACTOS DE DELICNUENCIA. SE CASTIGA-
SAN CON LA MUERTE. EN ALGUNOS CASOS CUANDO INCURR(A UN HECHO 
QUE LO CALIFICABA DE GRAVE• LA PENA DE MUERTE SE PROPINABA -
POR MEDIO DEL AZOTE. LA INCIHERACldN EN VIDA. EL EMPALAMIEN
TO, 

LAS COSAS QUE SE CONSIDERAN DE VALOR EN EL ROBO -
SON LAS SIGUIENTES: 

• EL ROBO DE LA PIEDRA CHALCHIHUJTL. QUE TAAfA ca
"º CONSECUENCIA• QUE EL DELINCUENTE FUERA LINCHADO Y APEDRE! 
DO EN EL TIANQUJZTLI MISMO. 

• EL ROBO DE ORO Y PLATA, SE CASTIGABA CON EL DES
CUARTIZAMIENTO, 

- [L ROBO DE EL YETL COHETJDO EN LOS SERORES1 SE -
LE CASTIGABA CON GOLPES DE PORRA, 

(401 ~~HAGUN. Opu~ ciL. p. 559 



• EL ROBO DE REDES DE PESCAR O CANOAS, 211 

• EL ROBO nE AGUAMIEL DE HENOS DE VEINTE HAGUEYES, 

LA HISTORIA DE LOS HEXICANOS POR SUS PINTURAS. RE
COJE LAS ANTERIORES PARTICULARIDADES Y SERALA TEXTUALHENTE -
SEG~N LA TRADUCCIÓN DE GARIBAY LO SIGUIENTE; ••Et HIJO DE -
UN PRINCIPAL SI ES LADRÓN O JUGADOR, MUERE. EL DEL KACEHUAL
ES UN ESCLAVO,,,QUIEN ROBA KAS DE VEINTE HAGUEYES ~AGA CON-
HANTAS Y NO TENIENDOLAS es· ESCLAVO,, ,QUIEN NO PAGA LAS HANTAS 
QUE PIDIÓ PRESTADAS ES ESCLAVo,,,QUIEN HURTA UNA CANOA Y NO• 
PAGA CON MANTAS SU VALOR, ES ESCLAVO,,,PENA DE MUERTE A PA-
LOS A QUIEN ROBE EL CALABAZO DEL TABACO,,,LAPIDACldN P~BLICA 
A QUIEN ROBE UN CHALCHIHUITE,,,LAPIDACldN PÚBLICA A QUIEN RQ 
BE EN EL KERCADO,,,AL SALTEADOR DE CAMINos.·csO)AP,(LEYES SQ 

CIALES Cv10. NUH 35/1.11.111.1v,v.xv.xv1.xv11.xv111J 

- FRAUDE Y ABUSO DE CONFIANZA: Esros DELITOS,,., SE 

SABE QUE ESTUVIERAN SÓL IDAKENTE T 1P1F1 CA DOS EN LA LEG 1 SLA--
C l dN AZTECA. PERO SI SE CONTEHPLABAN DENTRO DE LA COSTUHBRE: 
Y LA PRÁCTICA DE ESTAS HALAS CONDUCTAS ERA CASTIGADA CON SE
VERIDAD, 

RESPECTO AL ABUSO DE CONFIANZA. SE CASTIGABA CON-
LA HUERTE POR AHORCAMIENTO LOS SIGUIENTES ACTOS: 

• CUANDO EL TUTOR NO RINDE BIEN LAS CUENTAS AESPE~ 
TO DE LOS BIENES DEL PUPILO AZTECA, 

•CUANDO EL TUTOR DILAPIDA LOS BIENES DEL PUPILO -
AZTECA, 

• CUANDO UN SOLDADO ROBA A OTRO HERIDO EN LA GUE-
RRA SUS BIENES CONFISCADOS, 

•EL ROBO DE OBJETOS VALIOSOS COMETIDO POR LOS EN
CARGADOS DE LA CUSTODIA DE LOS DIVERSOS TEMPLOS, 

SE CASTIGABA CON LA ESCLAVITUD LO SIGUIENTE: 

• EL QUE VENDE UN BIEN AJENO QUE LE HAYA SIDO CON
f IADO POR SU DUERO, 

• EL QUE VENDE O ENAJENA DE CUALQUIER MODO LAS TI~ 
RRAS QUE TIENE EN DEPÓSITO, 

•EL QUE SE APROPIA DE LAS TIERRAS QUE TIENE UNJCA
MENTE EN POSESIÓN Y USUFRUCTO, 

1501 CARIBAY, Anqel Ha. Opus cit. p ~~ 
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POR LO QUE RESPECTA AL FRAUDF.. LOS AZTECAS ERAN 

HUY SEVEROS AL CASTIGARLO. YA QUE LO CONSIDERABAN. NO TANJO
UN DELITO PATRl"ONIAL. SINO UN DELITO CONTRA El HONOR DE LAS 
PERSONAS, 

COHETE EL DELITO DE FRAUDE: 
• Et QUE VENDE UNA PROPIEDAD AJENA, 
• Et QUE HACE DOBLE VENTA DE LA PERSONA O DE SUS -

HIJOS. COMO LAS LEVES AZTECAS PERHITÍAN QUE EL PADRE EN SE
RIOS PROBLEMAS ECONdHJCOS ENAJENARA A SUS HIJOS, COHET(A EL 
DELITO DE FRAUDE EL PADRE AZTECA QUE VENDÍA A DOS O HAS PER
SONAS AL HISHO TIEMPO A UNO DE SUS TEPILTZJN, 

• EL QUE PIDE PRESTADAS UNAS MANTAS y NO LAS ne---
VUELVE, 

• EL QUE VENDE LOS BIENES TOMADOS EN ARRENDAHIENTOo 
• EL QUE HACE DOBLE VENTA DE SUS BIENES, Et JUEZ -

EN ESTE CASO ESTÁ FACULTADO PARA IMPONER LA PENA A SU ARBl-
TRIOo 

•El QUE COMETfA ENCUBRIMIENTO DEL DELITO DE FRAU
DE PAGABA CON LA "ISHA PENA, ~UANDO SE TRATABA DE UN FRAUOE
HENOR, LA PENA SE POD(A COMPENSAR CON UNA MULTA QUE PODIAN-
PAGAR LOS PARIENTES. SIEMPRE Y CU NDO EL OFENDIDO SE QUERE-
LLARA, (LEY 18 DE NEZAHUALCOYOTL), 

- DARO EN PROPIEDAD AJENA: tSTE DELITO TENIA CIE! 
TAS SINGULARIDADES, YA QUE SE CONSIDERABA HASTA UN DAAO EN -
LA PROPIEDAD AJENA !l. DAAO CAUSADO TANTO A UN ESCLAVO COMO A 
UN FRUTO U A LA TIERRA, 

ALGUNOS CASOS QUE SE CONOCIERON EN LA SOCIEDAD AZ
TECA, QUE REPRESENTABAN ESTE DELITO ERAN LOS SIGUIENTES: 

• CUANDO ALGUIEN TENÍA RELACIONES CON UNA ESCLAYA
y ESTA RESULTABA EMBARAZADA Y POSTERIORMENTE MORÍA EN EL PA! 
ro. EL CAUSANTE DE lO ANTERIOR EN COHPENSACldN y REMEDIO Al
DELITO COMETIDO, SE CONVERTÍA EN ESCLAVO DEL DUEAO DE DICHA.
ESCLAVA, 

• CUANDO ALGUIEN COHETE ALGaN DAAO EN CONTRA DEL-
ESCLAVO DE UN TERCERO, YA SEA QUE LE QUITE ALGaN BIEN O LE -
LESIONE DE ALGUNA "ANERA, O QUEDE LISIADO. 
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• EL ESCLAVO O GUARDIA QUE DEJE ESCAPAR A OTRO ES-

CLAVO DE UN MISHO O DISTINTO DUEAo, PAGAR~ CON LA MUERTE ES
TE DELITO, POR IRRUMPIR EN LA PROPIEDAD AJENA, 

• •El QUF. DESTRUÍA EL MAIZ ANTES DE QUE MADURARA -
EXPIABA CON LA MUERTE. LAS PENAS RURALES ERAN RfGIDAs ••• "e-
NOS SEVERAMENTE ERA TRATADO, SEG~N LA LEGISLACIÓN DE NEZAHt.N... 

COYOTL EN SU LEY NO, 3. 'EL CASO EN QUE LOS t'AOPIETAPIOS DISP!! 

TARAN EL MISMO TERRENO Y AMBOS SEMBRABAN MA(Z, Y CUANDO EL -
UNO ARRANCABA EL MAÍZ DEL OTRO, EN TAL CASO EL CULPABLE ERA -

PASEADO POR EL MERCADO, EN PROCESIÓN INFAMANTi CON EL MAIZ-
Al CUELLO•, (51) 

CON EL BREVE ESTUDIO ANTERIOR, TERMINAMOS LA PARTE 
CORRESPONDIENTE A LOS DELITOS DEL ÜRDEN PATRIMONIAL Y AS(MI! 
HO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL DERECHO PENAL. QUE HA RESULT~ 
DO POR DEHAS INTERESANTE. AUNQUE TAMBl~N MONÓTONA. YA QUE LA 
VISIÓN JURÍDICA DE LOS AZTECAS NO PERMITE HACER ACTUALMENTE
UN ESTUDIO QUE COMPRENDA AMPLIAS DISTINCIONES JURÍDICO PENA
LES YA QUE TANTO LOS DELITOS COMO LAS PENAS FUERON SIEMPRE -
TRATADOS CON LA MISMA RIGIDEZ, No SE CONOCÍA UNA AMPLIA D! 
VERSIFICACIÓN DE PENAS. YA QUE LAS MAS COMUNES FUERON LA --
MUERTE POR DIVERSAS FORMAS. EL DESTIERRO Y LAS INFAMANTES. Y 
LOS DELITOS QUE SE CONOCIERON FUERON SIMPLEMENTE TRATADOS EN 
LA PRACTICA Y CONTEMPLADOS POR LA COSTUMBRE, MAS NO HUID UNA 
AMPLIA TIPIFICACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS MISMOS. A EXCEPCIÓN -
DE LOS QUE THATAN LAS LEYES DE NEZAHUALCOYOTLo 

- EN EL ORDEN LABORAL, 

(N ESTE APARTADO. QUE SE REFERIR~ A LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES GENERADAS EN BASE A LAS RELACIONES DE TRAIAJO,
TAMBl~N NOS OCUPAREMOS DE DAR UN BAEYE RECORRIDO POR LAS IN! 
TITUCIDNES DEL TRABAJO AZTECA Y POR LA DIVERSIDAD DEL MISMO, 

(51) KOllLER, ~. 09us cit. p 66 
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DEBEMOS MENCIONAR tN PRIMERA INSTANCIA• uUE DENTRO 

DE LA SOCIEDAD AZTECA NO EXISTIÓ COftO TAL V PLENAMENTE IDEN
TIFICADO UN SISTEMA DE DERECHO LABDRAL: SIN EMBARGO NOSOTROS 
HEMOS QUERIDO ENCUADRAR DFNTRO DE LO ACTUALMENTE CONOCIDO -
COMO ORDEN JURÍDICO LABORAL• LA SITUACIÓN DEL TRABAJO DE LOS 
AZTECAS, Los AZTECAS MODELARON sus NORMAS DEL TRABAJO EN B~ 
SE ALA COSTUMBRE, V ORIENTARON SU SISTEMA DE JUSTICIA AGRÍCQ 

LA AL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD POR MEDIO DEL TRABAJO COM~ 
NAL y LA PRODUCCldN EN MASA. Esro DE DOS MANERAS. LA PRIM~ 
RA DIRIGIDA A CUMPLIR CON EL REQUISITO OBRERO PATRONAL. DE
UN SERVIDOR y UN SERVIDO. ESTO ENTRE EL seRDR NOBLE DUERO DE 
LAS TIERRAS Y EL MACEHUAL, MAVEQUE O TAMEME QUE LAS TRABAJA; 
LA SEGUNDA FORMA DIRIGIDA A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS COTIDI! 
NOS DE PEQUE RAS COHUN 1 DA DES CONST J TU ÍDAS EN CALPUl.L 1 S, . ESTA 
FIGURA AGRARIA TUVO TAMBltN DENTRO DE SU SENO LA MODALIDAD -
DE LA SERVIDUMBRE EJJDAL. PERO TUVO TAHBltN EN SU INTERIOR -
El MECANISMO DE TRABAJO QUE PERMITIÓ LA ORGANIZACIÓN CO"UNAl. 
DEL TRABAJO EN BENEFICIO DE UNA COMUNIDAD CAMPESINA, 

ADEH,(s DE LO ANTER IORHENTE EXPUESTO. EL DERECHO DE 
LAS RELACIONES LABORALES. TAMBltN ESTUVO COMPUESTO POR OTROS 
RUBROS DE TRABAJO COMO EL ARTESANAL, LA ORFEBRERÍA, EL COME! 
CIO ENTRE OTROS, 

•> REGLAS GENERALES, 

EL TRABAJO ENTRE LOS AZTECAS FUt PREDOMINANTEMENTE 
AGRÍCOLA, Y FUt TAMBltN RESPECTO A LA NORMATIYIDAD QUE LO RE 
GfA. DISPERSO Y MULTIFORME, (ADA TRABAJO U OCUPACIÓN SE NO! 
MABA POR SUS PROPIAS REGLAS. CADA RELACIÓN OBRERO PATRONAL,
SE REGÍA DE CONFORMIDAD A LA COSTUMl~E Y TRADICldN DE AMBOS, 
POR ELLO. RESULTA DIFfCJL "ACER UNA DESCRIPCIÓN GENERALIZADA 
DE LAS RELACIONES Y NORMAS DEL TRABAJO ENTRE LOS AZTECAS. -
SIN EMBARGO A CONTINUACJdN TRATAREMOS DE EXPONER LOS PUNTOS
MAS IMPORTANTES QUE PUEDEN SER LA IASE DE LA ESTRUCTURACldN· 
DE UN SISTEMA DE DERECHO LABORAL: 
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1.- TODO INDIVIDUO GOZABA DE LA LIBERTAD DE TENER-

UN TRABAJO, El CUAL PODÍA SER REMUNERADO u Nd, DEPENDIENDO -
DE LA CALIDAD SOCIAL DEL INDIVIDUO, VGR. Los ESCLAVOS NO PQ 
OÍAN TENER UNA REMUNERACIÓN POR EL TRABAJO EFECTUADO SI SU -
ESCLAVITUD PROVENÍA DE ALGUNA DEUDA NO PAGADA, 

2.- Tooo INDIVIDUO TEN(A LA LIBERTAD DE ESCOGER UN 
TRABAJO, UN OFICJQ, O UNA OCUPACIÓN, 

3,- EL TRABAJO ERA DIVERSIFICADDo 

11,- EL TRABAJO ENTRE LOS AZTECAS. SE DESENVOLVÍA -

EN LA BASE ~E TRABAJO INDIVIDUAL CON RELACIÓN OBRERO-PATRQN, 
Y TRABAJO C~MUNAL QUE GENERALMENTE DEPENDIA DEL ESTADO, 

5,- EL TRABAJO HAS IMPORTANTE FU~ EL AGRÍCOLA, Es
TE ERA REALIZADO POR CUATRO TIPOS DE TRABAJADORES: 

- los CALPULLEQUE: Es oec1a.MACEHUALES u OBREROS
QUE TRABAJABAN ALGUNA TIERRA DEL CALPULLI. QUE ERA SUYA Y -
CON LA CUAL OBTENÍAN FRUTOS PARA SU PROVECHO Y PARA EL PAGO
DE TRIBUTOS, 

- los TECCALEQUE: QuE ERAN LOS LABRADORES DE ALG~H 
TECPANTLALI DENTRO DE SU PROPIO CALPULLI, Es DECIR LABRABAN· 
LA TIERRA DE ALG~N SEAOR NOBLE QUE LA TENÍA EN PROPIEDAD Y -
CO"O USUFRUCTUARIO DE LA HISMA, 

- los RENTEROS: ERAN LOS QUE NO TENÍAN TIERRAS v
LABRABAN TIERRAS AJENAS, ESTOS PODÍAN TENER AYUDANTES, 

- los "AYEQUE o TLAMAQUE: QuE CONSTITUYEN El SEc-
TOR CAMPESINO. FORMANDO LA CLASE HAS BAJA DE LA SOCIEDAD. YA 
QUE ESTOS ~NICAMENTE ERAN JORNALEROS A SUELDO. ESTOS PODÍAN
AYUDANTES DE LOS RENTEROS. 

- los TAMEMES: ERAN LOS QUE SE DEDICABAN UNICAMEN
TE A CARGA~ LOS BULTOS QUE LOS JORNALEROS OBTENÍAN EN SUS C~ 
SECHAS, ERAN LOS CARGADORES OFICIALES, GENERALMENTE ASÍ El 
JOVEN AZTECA SE INICIABA EN SUS LABORES DE LABRANZA. HASTA -
QUE SE GANABA LA CONFIANZA DE ALG~N CALPULLEQUE Y LO INTRO-
DUC(A A LAS TIERRAS PARA LA SIEMBRA, 

6.- Ex1sTfA TAMlltN TRABAJO DE GRANDES OBRAS COMU
NALES. QUE GENERALMENTE DEPENO(A DEL ESTADO, ESTE TRABAJO SE 
REALIZABA SIN REMUNERACIÓN ALGUNA YA QUE ERA EN BENEFICIO -
DE LA COMUNIDAD, 
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7,- EXISTIERON DENTRO DE LA SOCIEDAD AZTECAS, CLA

RAS QELACIONES DE TRABAJO, LAS CUALES EN NING~N MOMENTO ES
TUVIERON LEGISLADAS PERO SI se RESPETABAN CONFORME A LA cos
TUHBRE Y A LAS OBLIGACIONES VERBALES CONTRAÍDAS, Et DESOBEDf 
CERLAS TRAÍA COMO CONSECUENCIA LA QUERELLA ANTE UN JUEZ DE -
BARRJO, 

LAS RELACIONES DE TRABAJO esrta"fl COMPUESTAS DE UNA

RELACIÓN PROPIAMENTE ENTRE UNO O HAS HOMBRES. QUE PODÍAN SER 
uueRos DE TIERRAS TECPANTLALLI (oe tlOBLES) o DEL CALPULl.J Y

OTROS QUE LAS TRABAJABAN. QUE PODÍAN SER RENTEROS. HAVECUES-
0 TAMEMES, ESTA RELACIÓN IM?LICABA SUBORDINACIÓN DE LOS SE
GUNDOS HACfA LOS PRIMEROS Y UNA REMUNERACIÓN POR EL TRABAJO 

EFECTUADO QUE PRINCIPALMENTE se HACÍA CON MATERIA PRIMA, RE
CORDEMOS QUE ENTRE LOS AZTECAS NO HUBO UNA CLARA DEFINICIÓN
llE MONEDA, 

EL PAGO MAS COMUN SE HACÍA CON MANTAS, ESTO CUAHOO 
El lJllERO DE LA TIERRA ERA OTRO: PERO CUANDO EL CALPULEQUE -
TRAl!iA .. 'ABA SUS TIERRAS ESTE ~ECIBÍA EN FORMA DIRECTA LOS BEN~ 
FICIO~. DE LA MISMA. YA FUERA PARA SU USO PERSONAL Y DEL DE-
SU FA~ILIA. O PARA VENDERLO EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, 

8,- EL TRABAJO COMUNAL CONSISTÍA EN LA REALIZACIÓN 
OE OBRAS PÚBLICAS. COMO LOS GRANDES BASAMENTOS PARA LOS TEM
PLOS, LAS CALZADAS, REPRESAS. ACUEDUCTOS, CANALES Y EDIFl--
CIOS PÚBLICOS, LAS RELACIONES DE TRABAJO EN ESTOS CASOS NE
CESITABAN DE FUERZA MASIVA, DESTREZA Y UNA CONDUCCIÓN POLÍT! 
CA, 

9,- EL TRABAJO DEL ~AMPO ERA RUDO Y FUERTE. Y LA -
PAGA ERA BUENA, los TRABAJADORES DEL CAMPOO JORNALEROS QUE -
DEPEND(A DE ALGÚN TERRATENIENTE, SIEMPRE ERAN TRATADOS BIEN
y ATENDIDOS CON •euENA NATURALEZA. SERALA UE LAS CASAS. 

10,- •et LABRAQOq ES FUERTE, RUDO, DURO, RECIO, EL 
BUEN LARRADOR, EL QUE HACE LA MILPA, ES ESFROZAQO, DESENVUEh 
TO, MUY DILIGENTE, Es COMPROMETIDO, CUIDADOSO ATENTO, DUERME 
DESPIERTO. SE PROVOCA EL DESVE•_o. QUEB'?ANTA su CORAZÓN. EST~ 
APERCIBIDO,• (52) 

(52) SAt!AGU:l. O?US cit. 



11,- EXISTÍAN ENTRE LOS AZTECAS UIVERSOS 
QUE ASIMISMO PRESENTAN DIFICULTADES PARA DEMOSTRAR 
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TRABAJOS. 
LA EXJS--

TENCIA DE UNA PLENA RELACIÓN DE TRABAJO. YA QUE POR EJEMPLO
LOS ARTESANOS SON TRABAJADORES INDIVIDUALES. ASÍ COMO LOS C2 
HERCIANTES Y LOS DEDICADOS A OFICIOS INDEPENDIENTES, 

li- SAHAG~N. MENCIONA UNA GRAN DIVERSIDAD DE OFI
CIOS. QUE A CONTINUACIÓN HAREMOS BREVE REFERENCIA• ENTRE -
LOS OFICIOS HAS IMPORTANTES ESTABAN LOS OUE SE DEDICABAN A
LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

LAP 1DAR1 OS: HACEDOR DE P 1 EDRAS PREC 1 OSAS 
PLATEllO DE ORO: E1_ QUE LABRABA El ORO PARA JOYE-

RÍA, 
- OFICIAL DE PLUMAS: EL QUE TRABAJA LA PLUMA DE --

AYES PRECIOSAS, 
- RESCATADOR DE ORO Y PLATA: EL MINERO• 
- EL QUE VENDE MANTAS, 
- EL CACAHUATERO, Et. QUE TRABAJA EL CACAO, 

los COMERCIANTES PODÍA VENDER TODO LO SJGUIENTE
EN LOS MERCADOS: SEMI U.AS, HA 1 Z • AJÍ• TOHATES • PEPITAS• GU l S,a 
nos. TRIGO. HARINA. MANTAS. J(CARAS. PAPEL. CAL. FRUTAS. CE! 
TOS. OLLAS. COHALES. SAL. NAVAJAS. HUEVOS. ETC, 

LERADOREST DEDICADOS A CORTAR LERA, 
- CARNICEROS: TRATAN AL GANADO Y LO VENDEN, 
- HERREROS EL QUE HACE AHUIXILLOS O AGUJAS, 
- BUHONERO: VENDE SARTALES DE VIDRIO Y LOS FABRICA 
- EL CANDELERO: EL·OUE SABE ADOBAR LA CERA Y HACE~ 

LA EN U~A ESPECIE DE VELA, 
- TALABARTERO: Que HACE PRENDAS DE CUERO y OECORA

LAS COSAS CON EL CUERO, 

lo ANTERIOR NOS DA UNA BREVE IDEA DE QUE. LA DIYE! 
SIOAD EN EL TRABAJO INDIVIDUAL, HACE QUE LAS RELACIONES DEL
TRABAJO SE PIERDAN. EXCEPTO EN MATERIA AGRARIA. DONDE se HA
CE NECESARIA LA RENTA DE LA TIERRA y DE •.os UTENSILIOS. AS{
COMO •-A CONTRATACIÓN DE LA GEHTE DE .1.'ABR'ANZA •.O QUE Di LA PQ 

SIBll-IDAD DE INTEGRAR UNA GllNUINA RELACIÓN oe TRABAJ o, 
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A NUESTRO JUICIO EL TRABAJO ENTRE LOS AZTECAS SE -

RJGJb POR RELACIONES INDIVIDUALES. FORTUITAS. QUE SE DIERON 
SOBRE LA MARCHA DE LA PR~CTICA LABORAL, Es EN ESTE ASPECTO-
DONDE LOS AZTECAS ADOLECIERON DE INTENCIONES CLARAS Y PRECI
SAS RESPECTO A SU NORHATJVIDAD LABORAL, 

YA HEMOS VISTO EN ANTERIORES TEMAS. COMO LA COSTU~ 
BRE Y LA ESCASA LEGISLACIÓN. ATENDÍAN DIVERSAS NECESIDADES -
DE ORDEN SOCIAL ENTRE LOS AZTECAS• HASTA CONVERTIRSE EN NOR
MAS DE DERECHO CON FRECUENTE Y SUCESIVA APLICACIÓN, 

CON El DERECHO LABORAL DE LOS AZTECAS SUCEDE LO -
CONTRAR 10, YA QUE A MEDIDA QUE AVANZAN LAS RELACIONES SOCIA
LES Y SE CREAN DIVERSAS FUENTES DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN, EL 
AZTECA PROPIETARIO DE UNA TIERRA Y PATRÓN. SE INCLINA A DAR
LE UN TRATO fNDIVIDUALIZADO A LOS HOMBRES QUE CONTRATA PARA
LA REALIZACIÓN DE UN DETERHJNADO TRABAJO# ASIMJSHO EL JORNA
LERO O PEÓN SE ACOSTUMBRA A PACTAR Y CONVENIR SU TRABAJO EN 
EL MOMENTO DE EJECUTARLO, 

fAHBl(N ES CONVENIENTE DESTACAR, QUE LAS RELACIO-
NES LABORALES EN OTROS ASPECTOS,COMO EN El TRABAJO DEL COHE!' 
CIO# EL TRABAJO DEPENDIENTE DEL ESTADO ere, SON VAGAS YA QUE 
POR EJEMPLO TRATANDOSE DEL (STADO, ESTE SE CONVIERTE EN EL -
PATRÓN AL QUE ESTAN ADSCRITOS UN NaHERO JNDETERHINADO DE TR! 
SAJADORES Y FUNCIONARIOS QUE El ESTADO NO LES PAGA POR QUE
SO RAZÓN DE SERVICIO ES DE OTRA ÍNDOLE Y NO REHUNERATORIA,-
EN ELLA INTERVIENEN FACTORES COMO LA RELIGIÓN Y El SACERDO-
CJO Y LA FUNCIÓN DE SERVICIO PROPIAMENTE, POR ELLO ~ON IND~ 
FJNIDAS LAS NORMAS QUE PUEDEN- REGIR DICHA.\ RELACIONES DE TR!, 
BAJO Y FUERON VAGOS ASIHISHO LOS INTENTOS POR ftGRUPARLAS y-
REORDENARLAS, 

CON ESTA PARTE DAHOS POR CONCLUfDO EL TEtlA DEL DE
RECHO LABORAL ENTRE LOS AZTECAS, Y DAHOS TAMBJtN POR TERMIN! 
DO El ESTUDIO ACERCA DE LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO AZTECA, 
CON El OBJETO DE ESTUDIAR EN ADELANTE• CONFORME A LA HISTo-
RJA, TODO LO RELATIVO Al DERECHO ADJETIVO ENTRE LOS AZTECAS, 
~S DECIR AL SISTEMA DE DERECHO PROCESAL POR El CUAL El AEGl
MEN D~ DERECHO DE LOS MEXICAS TUVO UN CANAL PARA SU APLICA-
CJÓN, 
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IV,- DERECHO PROCESAL AZTECA, 

1,- CONSIDERACIONES GENERALES, 

LA DOCTRINA GENERAL DEL DERECHO HA DEFINIDO AL PRQ 
CESO COMO •uN CONJUNTO COMPLEJO DE ACTOS DEL ESTADO COHO SO
BERANO, DE LAS PARTES INTERESADAS Y UE LOS TERCEROS AJENOS A 
LA RELACldN SUBSTANCIAL. QUE TIENDEN A LA APLICACIÓN DE UNA
LEY GENERAL A UN CASO CONCRETO CONTROVERTIDO PARA SOLUCIONA! 
LO O DIRIMIRLO•• (53) 

LA PR~CTICA DEL DERECHO AZTECA V LA APLICACIÓN DE• 
LAS NORMAS JURfDICAS EMANADAS DE LA COSTUMBRE O DE LA ESCASA 
LEGISLACIÓN PRONUNCIADA POR LOS HABITANTES DE TENOCHTITL~N.
ulÓ COMO RESULTADO, QUE DE CONFORMIDAD Al ANTERIOR CONCEPTO, 
EN EL SISTEMA DE DERECHO AZTECA Y PRECOLOMBINO, SE CONJUGARA 
LA POSIBILIDAD DE QUE El PROPIO SISTEMA JURfDICO ENCONTRARA
UNA REAL Y EXPEDITA APLICACIÓN A TRAV~S DE UN SISTEMA JUDl-
CIAL QUE AUNQUE RdSTICO FU~ LA BÁSE Y EL SOPORTE DE LA AD"l
NISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE MANTUVO EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL
ENTRE LOS MEXICAS. 

SOBRE ESE SISTEMA DE PAOCEDl~IENTOS H'ABREMOS DE R{ 
FERIRNOS EN LOS SIGUIENTES RE~GLONES. TRATANDO DE SISTEMATI· 
ZAR Y PLANTEAR CON LA MAYOR ~RECISIÓN POSIBLE. EL ~ONTEXTO -
GENERAL DEL PROCESO JUR(DICO ENTRE LOS ANTIGUOS MEXICANOS. 

SABEMOS QUE El DERECHO PROCESAL. COMO CONJUNTO DE· 
NORMAS JUR(DICO PROCESALES. ESTUDIA El PROCESO COMO El FENÓ
MENO MANIFESTADO POR UN CONJUNTO DE CONDUCTAS REALIZADAS -
POR LOS SUJETOS QUE EN El PROCESO INTERVIENEN. Y QUE A LA -
VEZ, DICHO PROCESO TIENE DIVERSAS FUENTES DE LAS QUE SE ALI
MENTA, LAS CUALES PUEDEN SER FUENTES REALES. QUE ESTAN INTE· 
GRADAS LA MECANICA DE CREACIÓN DE LEYES• MISMA MEC~NICA· 
QUE INTERVIENE EN El PROCESO JUDICIALI Y POR FUENTES FORMA-
LES QUE SON LA LEY. 1~A COSTUMBRE. LA JURISPRUDENCIA. EL RE-· 
~LAMENTO Y lAS CIRCULARES, AsfMISMO SABEMOS QUE EL MECANIS· 
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"º PROCESAL DE UN SISTEMA DE DERECHO SE INICIA CON UNA AC:CliN 
LA CUAL SE DEFINE COHO EL DERECHO. LA POTESTAD , LA FACULTAD 
O ACTIVIDAD, MEDIANTE LA CUAL UN SUJETO DE DERECHO PROVOCA -
LA FUNCldN JURISDICCIONAL. 

EL DERECHO PROCESAL ENTRE LOS AZTECAS, CONTEMPLÓ = 
EN FORMA HASTA CIERTO PUNTO PRJHITIVA PERO ORGANIZADA, l,OS -

POSTULADOS ANTERIORES. YA QUE, LOS AZTECAS DENTRO DEL SENO
DE SU ORGANIZACIÓN JUDICIAL, CONTARON CON LA IDEA DE LA JUS
TICIA Y SU APLICACIÓN A TRAV~S DE UN ORGANO INDIVIDUAL O CO
LEGIADO, TAHBl~N TUVIERON AMPLIO CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO -
DE LA ACCIÓN. MISMA QUE se EJERCÍA POR ARBITRIO PERSONAL DEL 
OFENDIDO O POR MEDIO DE LA DENUNCIA, LA PETICIÓN, O LA QUEJA. 

DéSDE ANTES DE QUE SE FUNDARA LA CIUDAD DE "tx1co
TENOCHTITL~N. SE TIENE CONOCIMIENTO QUE YA LOS ANTIGUOS MEX! 
CANOS RADICADOS EN AZTLA:N. Y AtlN DURANTE SU LARGO PEREGRl.NA~ 

JE YA TENÍAN PEQUEAOS Y PRIMITIVOS TRIBUNALES ORGANIZADOS -
COMPUESTIJS DE ASAMBLEAS QUE CONJUNTABAN A LOS ANCIANOS PARA-
DECIDIR SOBRE LOS ASUNTOS DEL GOBIERNO O PARA DIRIMIR CONTRO 
VERSIAS QUE SE SUCITARAN ENTRE LOS POBLADORES, Es POR ELLO-: 
wUE YA UNA VEZ ESTABLECIDOS. El SISTEMA JUDICIAL DE IMPARTl
CldN DE JUSTICIA SE CONSOLIDd Y ESTRUCTURÓ CON UN MAYOR ADE
LANTO Y ORGANIZACldN, 

DENTRO DE ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES, ANOTAR~ 
ftOS A CONTINUACadN ALGUNOS PUNTOS QUE NOS PUEDEN SERVIR DE -
BASE PARA El DESCENLACE DE ESTA MODESTA EXPOSICldN¡ 

1,- EL SISTEMA JUDICIAL DE LOS AZTECAS fUi UN CON
JUNTO DE ACTOS DEL ESTADO. DELEGADOS EN DIVESOS GRUPOS ORGA
NIZADOS Q:JE TUVIERON COMO UNO DE SUS OBJETIVOS IMPARTIR JUS
TICIA, ESTE SISTEMA JUDICIAL NO FUt EXCLUSIVAMENTE PARA LA
APLICACldN DE LAS NORMAS UE DERECHO. SINO EN OCASIONES SE -
CONFUNDfAN SUS FUNCIONES CON LAS PROPIAMENTE ADMINISTRATIVAS 
uEL ESTADO MEXICA, 

2.- EL lECUHTLI O lLATOANI. ES LA M'klMA AUTORIDAD 
JUDICIAL, COMO LO ERA TAMBltN EN MATERIA RELIGIOSA• ADMINIS
TRATIVA. MILITAR Y DE REPRESENTACldN, 

3,- EXISTIERON DENTRO DEL DERECHO ADJETIVO Y El -
PROCEDIMIENTO DOS INSTANCIAS UNA SUPERIOR y UNA JNFCRIOR O -
COHtlN, 



4.- EL NOHBRAHIENTO DE LOS 
DIVERSOS CARGOS JUDICIALES• LO HACÍA 
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JUECES QUE OCUPABAN LOS 
EL fECUHTLI. EN ALGUNAS 

OCASIONES, TRATANDOSE DE AUSENCIA DE ESTE ~LTl"O POR ENCON-
TRARS.E EN CAHAPAAA DE GUERRA. LOS N0f1BRAMIENTOS LOS PODfA HA 
CER EL (JHUACOATL, QUE ERA EL SEGUNDO A BORDO DE LA NAVE Es
TATAL, 

s.- los TRIBUNALES ESTABAN DIVIDIDOS DE ACUERDO A
su COMPETENCIA. ADEMAS EXISTÍA TRIBUNALES ESPECIALES QUE SO
LO CONOCÍAN DE LAS CONTROVERSIAS DE DETERMINADAS GENTES DE -
GRUPOS SOCIALES ESPECÍFICOS, 

6.- los ASUNTOS DE EXTREMA GRAVEDAD SE JUZGABAN EN 
CONSEJOS ESPECIALES V LOS JUICIOS DURABAN HASTA OCHENTA D{AS. 

7.- RESPECTO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, HAREMOS Rf 
FERENCIA A CONTINUACIÓN DE LAS SIGUIENTES GENERALIDADES: 

- Se INICIA CON UNA ACCIÓN IMPUGNADA, 
- Se PUEDE INICIAR TA~BJlN DE OFICIO O POR CONOCI-

MIENTO DIFECTO DEL ASUNTO. CUANDO LA AUTORIDAD RADICA EN EL-
BARRIO, 

- EXISTEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FIGURAS COMO:LA 
NOTIFICACIÓN, EL CITATORJO Y LOS ARRESTOS PREVENTIVOS, 

- AL FINAL DEL PROCEDIMIENTO SE DICTA UNA SENTEN-
CIA Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE APELAR A ELLA EN UNA INSTAN-
CIA SUPERIOR• CONSTITU(DA POR DIVERSAS CLASES DE JUECES. LL[ 
GANDO LA PUNTA DE LA PIRAMIDE JERARQUICA HASTA EL PROPIO fL! 
TOANJ • 

- LA RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE SJCEDEN DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SE GR'ABABA EN PICTOGRA"AS, CUYA MAYQ 
Rf A DESAPARECIERON EN MANOS ESPURIAS, 

- EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL AZTECA ESTABA PER"! 
TIDA LA FASE PROBATORIA, LA CUAL ESTABA INTEGRADA POR LA PR{ 
SENTACIÓN DE PRUEBAS Sl"ILARES A LAS DE LOS PROCESOS MODER-
NOS, 

- EXISTE LA COSA JUZGADA Y LAS DETERMINACIONES QUE 
CA(AN EN ESTE SUPUESTO, DESPU!S DE QUE ERAN DENEGADAS LAS A
PELACIONES. SERAN IRREVOCABLES, 

8,- Los TRIBUNALES DEPENDEN DEL lECUHiLI· V ESTE -
REPRESENTA LA SUPERIOR INSTANCIA: 

9,- LA DEFENSA JURÍDICA SE PODÍA LLE\'&" A CABO POR 
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EL PROPIO Reo. o POR UN DEFENSOR QUE HACÍA LAS VEC(S DE ABO-
GADO Y QUE RECIBfA EL NOMBRE DE lEPANTLATOANJ, 

2.- ORGANIZACION. DIVISION Y FUNCIONA!1IENTO DE LOS 
TRIBUNALES. 

los TRIBUNALES QUE FORMABAN PARTE DEL SISTEMA JUD! 
CIAL AZTECA, ESTABAN DIVIDIDOS EN DOS GRANDES E IHPORTANTES
CLASES: 

- Los TRIBUNALES LOCALES: CUYA JURISDICCIÓN SE E!, 
TENDÍA AL AREA METROPOLITANA Y CONURBADA DE LA CIUDAD DE ~~
XICO TENOCHTITLAN, 

- los TRIBUNALES FoRANEOS o PROVINCIALES: CUYA JU
RISDICCIÓN se EXTENDfA A TODAS LAS PROVINCIAS y COLONIAS CD!! 
QUISTADAS POR LOS AZTECAS. CON El OBJETO DE IMPARTIRLES JUS
TICIA DESDE EL SENO DEL ESTADO AZTECA, YA QUE ESTOS TRIBUNA
LES DEPENDfAN DEL TECUHTLI. 

Al LOS TRIBUNALES LOCALES. 

COMO PRESUPUESTO FUNDAMENTAL DE LA EXISTENCIA DE -
UN DERECHO EN SU MAYORfA CONSUETUDINARIO, TENEMOS LA PRESEN
CIA DE ESTAS DOS CLASES DE TRIBUNALES. LOS LOCALES y foRIH:os 
SEG~N SU JURISDICCIÓN. 

PoR LO QUE RESPECTA A LOS TRIBUNALES LOCALES. DIR!, 
MOS QUE ESTABAN TAMBIE:N DIVIDIDOS EN VARIAS CLASES Y SUBGRU
POS, DE CONFORMIDAD A SU COMPETENCIA Y SU CUANTÍA• 

- POR SU COftPETENCJA DE ACUERDO A LAS DIVISIONES -
DE LAS CLASES SOCIALES SE CONOCEN LOS SIGUIENTES: 

• Los De JURISDICCIÓN ORDINARIA: Que ERAN LOS QUE
CONOC(AN DE LAS CAUSAS Y CONTROVERSIAS SUCITAOAS EN EL GRUE
SO DE LA POBLACIÓN. ESTOS CONOCÍAN DE LOS ASUNTOS QUE SE G~ 

------
---·. 
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• los DE JURISDICCIÓN ESPECIAL: Que ERAN AQUELLOS
QUE ~NICAMENTE CONOC(AN DE LOS ASUNTOS RELATIVOS A LOS INTE
GRANTES DE CIERTAS CLASES SOCIALES. COMO SON LAS SIGUIENTES: 
los RELATIVOS A LOS GUEREREROS y CONSEJOS DE GUERRA: los RE
LATIVOS A LOS TECUHTLIS O GENTE NOBLE. COMPRENDIENDO A LOS -
PROPIOS JUECES Y DIGNATARIOS; LOS QUE JUZGABAN A LOS GOBER-
NATESo 

• LA CORTE DE APELACIÓN,\ ESTA INTEGRADA POR EL -
TLATOCM y sus f11EHBRos. y FUNCIONA COHO UN TRIBUNAL ESPECIAL 
COLEGIADO, 

• [l CONSEJO SUPREHO DE LA FEDERACIÓN: EL CUAL FUN 
CIONABA ESPECIALMENTE PARA ASUNTOS DEL ESTADO. TRATANDOSE DE 
LA GUERRA• EL COMERCIO• LAS ALIANZAS Y TRATADOS ETC. 

-RESPECTO A LA (UANT(A DE LOS TRIBUNALES EXISTÍAN
UNO LLAMADOS TRIBUNALES MENORES O TLAXJLACALLIS• QUE ERAN LQ 
CALES O DE CALPULLI. Y RESOLV(AN ASUNTOS DE PEQUEAA CUANTÍA. 
TAHBllN SE CONOCE QUE LOS TRIBUNALES ENNUHERADOS EN EL PÁRR! 
FO RELATIVO A LA JURISDICCIÓN ERAN DE CUANTÍA MAYOR Y SE LES 
CONOC(A TAMBllN COMO TRIBUNALES MAYORES. 

- POR RAZÓN DE SU COMETIDO Y SU COMPETENCIA. LOS-
TRIBUNALES TAMBllN SE DIVJD(AN EN DIVERSOS: 

• los TRIBUNALES DE LOS COMERCIANTES o CONOCIDOS -
TAMBllN COMO POCHTECHCALLIS, 

• los TRIBUNALES DE.LOS GREf110S o CALPULLJS. QUE -
COMO HEf10S VISTO POD(AN SER DE HENDA CUANTÍA Y JURISDICCIÓN
ORDINARIAo 

• [L TRIBUNAL DEL (ALHECAC. DONDE EL SACERDOTE --
HUIZNAHUATL. JUZGABA

0 

A·sus MIEMBROS JOVENES y SACERDOTES • 
• Los TRIBUNALES DEL TELPOCHCALLI· QUE JUZGABA A -

LOS JOVENES APRENDICES Y ACTUABA COMO UN TRIBUNAL CORRECCIO
NAL PARA "ENORES, 

A CONTUtUACIÓN, TRATAREMOS DE IR DESENVOLVIENDO Y· 
EXPL JCANDO BREVEMENTE LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE ELLOS• .lo 
QUE REPRESENTA UNA ARDUA TAREA POR ENCONTRASE TAN DISPERSA -
ESTA INFORMACIÓN EN LA CRÓNICA HJSTÓRIC~ AL RESPECTO. 
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ESTOS TRIBUNALES ESTABAN UBICADOS DENTRO DE TODA 
LA CIUDAD. UBICADOS ESPECIALMENTE EN LOS CALPULLIS O SUS I! 
MEDIACIONES, 

LA CIUDAD ESTABA DIVIDIDA EN CATORCE DISTRITOS -
JUDICIALES DE CALPULLIS o BARRIOS, .ESTOS. TAHBllN TENÍAN -
UN JUZGADO PARA CONOCER DE LAS CAUSAS DE SUS RESPECTIVOS DI~ 
TRITOS Y DIARIAMENTE IBAN AL TECUHTLI O AL (JHUACOATL PARA -
INFORMAR DE TODO Y RECIBIR ORDENES, ADEHÁS DE LOS SERORES Y 
LOS JUECES CADA BARRIO TENÍA UN COMISARIO QUE SE LLAMABA CE! 
TECTLALIXQUE. LOS CUALES TENÍAN A su CARGO CIERTO NÜMERO DE
PERSONAS, ERAN NOMBRADOS DEL COMÜN DEL BARRIO. PERO A LO QUE 
PARECE NO ERAN JUECES SINO MEROS INSPECTORES QUE VELABAN SO
BRE LA CONDUCTA DE LAS FAMILIAS QUE TENÍAN ENCARGADAS Y DA·· 
SAN CUENTA A LOS MAGISTRADOS DE TODO LO QUE OCURRÍA,• (54) 

Los CALPULLIS. COMO CENTRO V BASE DE DONDE PARTE 
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD. TENÍA LA NECESIDAD DE -
CONTAR CON UN PEQUERO TRIBUNAL QUE DIRIMIERA EN FORMA INME-
DIATA V EXPEDITA LOS PROBLEMAS COTIDIANOS QUE SE SUSCITARON, 

EN ESTOS TRIBUNALES EXISTÍA UN MODERADOR DETCEAS 
LAS ACTUACIONES QUE ERA UN JUEZ O TECUHTLJ, AsíMISMO ESTA-
DAN LOS LlAHADOS TEQUJTLATOQUES QUE ERAN QUE ERAN •tos CURSO
RES O SOLICITADORES• QUE IBAN A INTIMIDAR A LOS REOS Y A LOS 
PARTICULARES PARA QUE PROMOVIERAN SU ACCIÓN CORRESPONDIENTE. 
CUANDO ALGUNA ANOMALÍA ERA DETECTADA POR LOS MISMOS, TAMBllN 
TENEMOS CONOCIMIENTO DE QUE e·N ESTOS TRIBUNALES DE JURISDIC
CIÓN ORDINARIA· HABfA LOS LLAMADOS ·ToPILEs·. QUE ERAN LOS -
ALGUACILES QUE SE DEDICABAN A LLEVAR A LOS CONDENADOS POR A~ 
GUNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE BARAJO. A LA PRISIÓN Y EN --
ELLA EJECUTARLOS. SI ESE ERA EL CASTIGO QUE DEBÍA RECIBIR EL 
REO o 

LAS DEFENSAS ANTE ESOS TRIBUNALES SE LLEVABA A -
CABO POR ALGUNOS PROCURADORES SOCIALES COMO AS( LES DEFINE -
SAHAGtlN. V QUE ERAN UNA ESPECIE DE ABOGADOS LLAMADOS fEPAN-
TLATOANI: •Et PROCURADOR. FAVORECE A UNA BANDA DE LOS PLEl
TANTES. POR QUIEN ES SU NEGOCIO VUELVE HUCHO Y APELA• TENIE! 
DO PODER Y LLEVANDO SALARIO POR ELLO•, C55) 
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LAS CAUSAS QUE ERAN DE HUY POCA IHPORTANCIA EN -

LOS BARRIOS. V QUE POR SU CUANT(A NO KEREC(AN LA ATENCIÓN DE 
LOS TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN ORDINARIA. SE LIBRABAN EN EL
TLAXILACALLJ: PERO SI ERA DE GRAVEDAD Y DE CARACTER PENAL. -
YA SEA DE UN NOBLE O UN HACEHUAL. SE JUZGABAN EN DISTINTOS -
LUIARES QUE PODÍA SER EN El BARRIO HISHO o EN UN TRIBUNAL -
QUE SE ERIGIERA PARA TAL EFECTOJ ASf LOS NOBLES PODÍAN SER
JUZGADOS EN EL TtAf!J.!LAN. TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE PRIMERA 
INSTANCIA o AL TLACATECATL SI se TRATABA DE UN GUERRERO aue
YIYÍA EN EL BARRIOI SI SE TRATABA DE UN KACEHUAL SE LE REHl
TfA AL TECALLI OUE ERA EL TRIBUNAL OUE VE(A LAS CAUSAS DE E! 
TOI. 

DENTRO DE LOS TRIBUNALES DE BARRIO O DE JURISDlf 
CldN ORDINARIA• SE CONOCE QUE EXISTÍAN CIERTOS TRIBUNALES E! 
CARGADOS DE LOS ASUNTOS PARA MENORES DE EDAD, ELLOS ERAN LOS 
SIGUIENTES; 

• Et TRIBUNAL DEL CALMECAC: Que ESTABA TUTELAOO
POR UN Juez-SACERDOTE LLAMADO HuJZNAHUATL. QUE TENÍA FACUL-
TAD DE JUZGAR A LOS MIEMBROS DEL (AL"ECAC (ESCUELA). POR IN
FRACCIONES COMETIDAS Al REGLAMENTO INTERNO, LAS SENTENCIAS-
QUE IE EMITÍAN TENÍAN UN CARACTEA CORRECTIVO. PERO AÚN AS( -
ERAN EN OCASIONES DEMASIADO CRUELES E INFAMANTES, 

• Et TRIBUNAL DEL TEPOCHCALLI: ESTE TRIBUNAL TA~ 
lltN DE MENORES ESTABA PRESIDIDO POR EL lEPOCHTLATO, Y TENÍA 
LA fACULTAD DE JUZGAR A LOS JOVENES QUE SE ENCONTRABAN BAJO 
SU CUSTODIA, LAS PENAS TAMBltN ERAN MUY SEVERAS PORQUE SE -
CONllDERABA QUE LA BUENA EDUCACIÓN DEBERÍA REFLEJAR LAS VIR
TUDES PÚBLICAS. 

POR LO QUE RESPECTA AL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS -
TRIBUNALES, LA HISTORIA ES VAGA Y EFÍMERA EN LA NARRATIVA DE 
SUS FUNCIONES: PERO POR LA IDEA QUE TENEMOS Y QUE ALGUNOS -
CRONISTAS NOS HEREDARON, SABEMOS QUE LOS TRIBUNALES FUNCIONA 
IAN TODOS LOS DÍAS "IENTRAS HUBIERA LUZ, 

•Los JUECES. EN AMANECIENDO ESTABAN SENTADOS EN
IUI ESTRADOS DE ESTERAS; Y LUEGO ACUDÍA LA GENTE CON SUS DE
AAMDASo E ALGO TEMPRANO LES TRAÍAN COMIDA DEL PALAClo,.,(ADA 
DOCE DÍAS EL JUEZ TENÍA ACUERDO CON El lECUHTLI O lLATOANI Y 
CON LOS OTROS JUECES PARA TRATAR LOS CASOS ARDUOS DE CRIMINA 
L(S,,,lODO LO QUE CON EL SE IBA A TRATAR IBA MUY EXAMINADO Y 
LOS TESTIGOS DECÍAN LA VERDAD, ANSf POR EL JURAMENTO QUE LES 
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TOKABANoooLOS JUECES NINGUNA COSA RECIBÍAN, NI EN HUCHA CAN-
TIDAD, JU HACÍAN ACEPCJdN DE PERSONA. ENTRE GRANDES Y PEQUE

Aos, RICOS o POBRES. E USABAN EN su JUDICATURA CON TODOS UNA 
GRAN RECTITUD, Y LO HISHO ERA EN LOS DEH~S HJNISTROS DE JU~ 
TICIA•. (55) 

Esros JUZGADOS DE BARRIO SE REUNfAN CADA 20 u 80 
DÍAS PARA CONSTITUJll UNA ASAMBLEA Y VENTILAR TODOS LOS ASUN-

TOS PENDIENTES, LA CONfEQfNCIA QUE SE CELEBRABA CADA 80 -
DÍAS RECIBfA El NOHBRE DE NAPPAPPEOHUALTLATOLLI (•), EN LA -
QUE SE DABAN TODAS LAS CAUSAS CONCLUfDAS Y EN PRESENCIA DE -
DICHA ASAMBLEA SE EJECUTABA A TODOS LOS REOS QUE ESTABAN SE! 
TENCIADOS A HUERTE, 

los JUECES DE LOS TRIBUNALES A QUE HEHOS HECHO -
REFERENCIA SE LES LLAMABA TEUCTLJ Y DEPEND(AN DIRECTAMENTE -
DEL lLACATECATL• QUE ERA UNO DE LOS CUATRO GRANDES JUECES -
QUE t.acS'JITUÍM El CONSEJO SUPREMO DE Jueces. SEAALA CLAVIJf 
RO QUE ESTOS JUECES ERAN ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR DE -
LOS MIEMIROS DEL CALPULLle Y QUE SU ENCARGO DURABA UN AliO.D! 
CE TAMBllN QUE ERAN HOMBRES RICOS. EDUCADOS EN EL CALMECAC Y 
AUSTEROS E• EL BEBER y RECIBIR DÁDIVAS y CORTESANOS. AS( ca
"º TENÍAN EL HA:BITO DE IMPARTIR JUSTICIA SIN PASIÓN. 

EL PROCEDIMIENTO DE ESTOS TRIBUNALES SE REALIZA
BA DE LA SIGUIENTE FORMA: los TEOUITLATOQUES NOTIFICABAN -
A LOS REOS QUE SE DEBÍAN PRESENTAR EN LOS JUZGADOS V ERAN -
TRA(DOS HASTE El POR LOS TOPILES. UNA VEZ LLEGADOS LOS ATEN
DIA Ü. fEUCTLI V SI EL CASO NO ERA DE SU COMPETENCIA LO LLE
VABA PERSONALMENTE AL TLACXITLAN. LUGAR DE COMPARECENCIA.ES
TO CUANDO SE LLEVABAN A CABO LOS JUICIOS DE OFICIO. 

CÜANDO:LOS JUICIOS PROCEDÍAN DE LA PERSONA HAC(A 
LA AUTORIDAD POR MEDIO DE LA QUERELLA O DENUNCIA• CAMBIABA-
LA SECUELA DE LOS JUICIOSI los NOBLES TOftABAN COMO REPRESE! 
TANTE Al PROPIO TEUCTLI V ACUDÍAN AL fLACXITLAN TRIBUNAL OR
DINARIO.O AL Al.TEPETL.TRIBUNAL COLEGIADO: Y LA SENTENCIA SE
PRONUNCIABA A TRAYlS DEL fEUCTLI V SE PODÍA APELAR ANTE EL • 
TLATOCAN O CONSEJO SUPREMO• 

CUANDO LOS JUICIOS ERAN DE MACEHUALES. ESTOS ACU 
OÍAN Al fECALLI• CONSTITU(UO POR ANCIANOS QUE INSTRUÍAN LA -
CAUSA Y EJECUTABAN LA JUSTICIA SIN RECIBIR INFLUENCIAS. 
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Los TRIBUNALES QUE HASTA AHORA HEMOS HECHO REFE-

RENCIA SON LOS DEL ORDEN COM~N. QUE CONCO(A DE LAS CAUSAS O~ 
DINARIASo TANTO EL Tec~LLI (CASA DE SEROREs) QUE ESTABA UBI
CADO EN EL PALACIO TecPAN y A DONDE ACUDÍAN LOS l'IACEHUALES -
QUE NO ERAN JUZGADOS POR EL TeUCTLJ DE BARRIO. •orRA SALA SE 
LLAMABA TecALLI. ALLÍ OÍAN y JUZGABAN LAS CAUSAS PO-ULAAES.
TOHANDOLAS POR ESCRITO PRIMERAMENTE POR MEDIO DE Pl•TURAS,• 
(57) fAMBllN EL JUZGADO LLAMADO fLACXITL~N LO HEMOS MENCJQ 
NADO: •ALLÍ SE SENTENCIABA POR LOS MAYORES CONSULES Y LOS CA, 
sos MUY DIFICULTOSOS y GRAVES LLEVABANLOS AL SE'OR PARA aue
LOS SENTENCIARA JUNTO CON TRECE REPRESENTANTES MUY CALIFICA

DOS CTLATOCAN). QUE CON EL ANDABAN y RESIDfAN·.csBJ Esre JU! 
GADO TAMBllN RECIBfA EL NOMBRE DE TLAZONTECOYAN Y EIA PRESI
DIDO POR EL ATEPETL QUE TAMBllN ERA EL JEFE SUPAEl'K> DE LOS -
TRIBUNALES GENERALES. JUEZ NATO DE LA NACldN. HUEYTLATOANJ,
GRAN MINISTRO DE LA PALABRA. A QUIEN INCUMBfA EN PRIMER TlR
MINO EL IMPARTIR JUSTICIA. 

EL TECUHTL 1 • AL TEPETL, TLATOANI, TLATECUHTL J. flE! 
TLATOANI ERA ASISTIDO POR CUATRO MAGISTRADOS FORMANDO DE TAL
SUERTE UN TRIBUNAL COLEGIADO QUE SERYfA DE ~LTIMA llSTANCJA
PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS GRAVES. Los CUATRO MAGI!, 
TRADOS ERAN LOS SIGUIENTES QUE YA CON ANTERIORIDAD Y EN EL -
CAPITULO 11 HEMOS ENNUMEAAOO: 

•EL TECOYOHUCATL: ADMINISTRADOR DE PIOVISIONES
EN TIEMPOS DE GUERRA, 

• EL EzHUAHUACATL: EL QUE HACE SANGRAR. El EJECY 
TOR Y COORDINADOR DE CUARTELES DURANTE LA GUE•RA, 

•EL ACAYACAPANECATLI CONOCEDOR DE LA COSTUMBRE, 
•EL TEau1xau1NAHUATL; JuRISPERITo. 

CADA UNO DE ESTOS JUECES TENfA UN EJECUTOR MENOR 
QUE TAANSMITfA LAS DECISIONES A LOS ...UZGHOS Y TAI!tJNALES DE 
BARRIO POR CONDUCTO DE LOS fEQUJTLATOQUES Y TO,ILES. 

BAJO LA DIRECCldN DE ESTOS MAGISTRADOS •ADICAIAN 
VARIOS TIPOS DE JUECES. REUNIDOS DE ACUERDO A REGID•Es O SE
ROAIOS1 REPRESENTANTES DE CIERTOS GRUPOS SOCIALES, 

·EL PALACIO DE LOS seRoAes. o CASAS REA:..ES TENIA 
MUCHAS SALAS: LA PRIMERA ERA LA SALA DE LA JUDICAT~IA, DONDE 
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RESIDÍA EL TECUHTLI Y LOS SEROAES CONSULES, OIDORES Y PRINC! 
PALES NOBLES OYENDO LAS COSAS CAIKINALES. CO"O PLEITOS Y PE
TICIONES DE LA GENTE POPULAR Y ALLÍ JUZGABAN Y SENTENCIABAN 
A LOS CAJHINALES A PENA DE MUERTE. O AHORCAR o APEDREAR O A
CHOCARLOS CON PALOS/ DE MANERA QUE LOS SERORES USABAN DE "U
CHAS "ANERAS DE MUERTE POR JUSTICIA, Y TAMBltN ALLI JUZGABAN 
A LOS PRINCIPALES NOBLES Y SEAORfS, CONDENANDOLOS A MUERTE -
POR DESTIERRO O A SER TRASQUILADOS O A SER MACEHUALES O LOS 
DESTERRABAN PERMANENTEMENTE DEL PALACIO, O ECAHABANLOS PRE-
SOS EN UNA JAULAS RECIAS Y GRANDEs,• (59) 

Los PROCEDIMIENTOS QUE SE LIBRABAN EN ESTAS SA-

LAS ERAN VERBALES, Y EXIST(AN DIVERSOS TIPOS DE PRUEBAS QUE
PODÍAN OPONERSE COHO LA TESTIMONIAL o QUE ERA LA MAS COHÓN.-
LA ,.fEROGL ÍF 1 CA Y EL JURAMErtTO, 

Los AMATLACUILOS PINTABAN EN JEROGLÍFICOS LAS -
FASES DEL PROCESO, LA SENTENCIA SE PRONUNCIABA EN VOZ DE UN 
PREGONERO ESPECIAL PARA ESTO QUE SE LLAMABA fECPAYOTLo Y SE
EJECUTABA EN EL ACTO SIN NINGUNA CONTEMPLACldN, LAS SENTEN-
CJAS DICTADAS EN ESTE TRIBUNAL RESPECTO A ASUNTOS DEL ORDEN
CIVIL ERAN DEFINITIVAS. LAS SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNA
LES ORDINARIOS EN MATERIA PENAL ERAN SUCEPTIBLES DE UNA se-
GUNDA INSTANCIA QUE RECAÍA EN EL CONSEJO DE CUATRO Jueces o 
EN EL TLATOCAN SEGÓN SU IMPORTANCIA Y CUANTÍA. LA SENTENCIA 
DICTADA POR CUALQUIER TRIBUNAL QUE NO FUERA RECURRIDA SER~ ~ 
COSA JUZGADA, (KOHLER), 

Los TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA. COMO YA DI
JIMOS PUEDEN SER LOS FORMADOS POR LOS CUATRO JUECES QUE DE-
PENDEN DEL ALTEPTL itATOANI. Y POR Fl CONSEJO SUPREMO fLATO
CAN CcuYA ESTRUCTURA YA EXPLICAMOS EN EL CAP. JJ). CONOC(AN
DE LOS SIGUIENTES ASUNTOSI 

• DE LAS APELACIONES OPUESTAS A LAS SENTENCIAS -
DICTADAS EN LOS TRIBUNALES MENORES DE JuRISDICCJdN ORDINARIA 
Y QUE SE UBICABAN EN LOS BARRIOS, 

• DE LOS NEGOCIOS QUE SE ENTABLABAN CON MOTIVO -
DE DISTINGUIR L(MITES DE TIERRAS, 

fSTE TRIBUNAL SUPREMO ESTABA PRESIDllXJ POR EL CJ
HUACOATL. Y LAS SENTENCIAS DICTADAS POR ESTE DIRECTAMENTE -
ERAN INAPELABLES E IRREVOCABLES, 
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LAS SENTENCIAS QUE SE EJECUTABAN EN LOS TRIBUNA· 

LES FORÁNEOS. SE LLEVABAN A CABO POR ENCARGADOS ESPECIALES· 
QUE SE LLAMABAN TLAYACANQUI, 

- los TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN EsPECIALo 

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN ~UDICIAL LOCAL, CON LA 
QUE SE JUZGABAN LAS CAUSAS DE DIVERSAS f~DOLES DENTRO DE Te
NOCHTITLÁN. HABÍA PARA EL CONOCIMIENTO oe·~ ESPECIALES
TRIBUNALES QUE LAS DILUCIDABAN Y DIRIMÍAN, 

Esros TRIBUNALES AGRUPABAN LAS CONTROVERSIAS o~
GRUPOS SOCIALES EXCLUSIVOS. QUE A CONTINUACIÓN IREMOS ESTU-
DIANDO EN FORMA BREVE~ 

• EL TRIBUNAL MILITAR: TAHBllN SE LE CONOCfA ca
"º EL TRIBUNAL DEL ltACATECATL PORQUE A NOMBRE DE ESTE SE -
DICTABAN LAS SENTENCIAS, 

ESTE TRIBUNAL TAMBilN RECJB(A EL NOMBRE UE CONSf 
JO DE GUERRA O TEOUIHUACACALLI CUANDO SE TRATABA DE DIRl"IR
ASUNTOS DE LA GUERRA O LA "ILICIA EN LOS QUE ESTABAN INVOLUCRA 
DOS SOLDADOS CO"UNES: y EL TecPILCALLJ. CUANDO se TRATABA DE 
DIRIMIR ASUNTOS DE LA MILICIA EN LA QUE LOS AFECTADOS FUERAN 
DIGNATARIO O GUERREROS NOBLES, 

ESTE TRIBUNAL CONOCfA EN GENERAL DE TODOS LOS A
SUNTOS RELACIONADOS CON EL FUERO DE GUERRA, ESTABA INTEGRA
DO POR CINCO CAPITANES DEL EJERCITO DE LOS CUALES UNO FUNCl2 
NABA COMO ESCRIBANO, 

ESTE TRIBUNAL TENfA su ASIENTO EN LA CASA REAL o 
PALACIO. CO"O LO CONOCEN DIVERSOS ESCRITORES, Y EL LUGAR DO! 
DE RESIDfA SE LLAl4ABA QUAUHCALLlo 

Los JUECES HA QUE NOS HE"OS REFERIDO ERA~ LOS S! 
GUIENTES, (LOS QUE INTEGRABAN EL TRIBUNAL MILITAR)~ 

• Et TLACATECATL; JEFE ftAYOR, 
•EL (UAUHNOCHTLI: JEFE DE LAS ~GUILAS Y EJECU-

TOR DE LAS SENTENCIAS, 
• EL TLAILOTLAC: SeAOR Tfo. PERITO EN COSTUMBRES 

MILITARES, 
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•OTRA SALA DEL PALACIO SE LLAMABA TEQUJACALLJ. -

POR OTRO NOMBRE CuAUHTCALLlo EN ESTE LUGAR SE JUNTABAN LOS -
CAPITANES QUE SE LLAMABAN fLATLACOCHCALCA Y TLATLACATECA. P! 
AA El CONSEJO DE LA 6UEARA •• (6Q) 

EsrE TRIBUNAL ERA DISTINTO AL CONSEJO SUPREMO DE 
LA GUERRA QUE SE CONSTITUÍA CON El SUPREMO CONSEJO O TLATQ-

CAN, 
LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS JUECES MILITARES 

ERAN SUCEPTIBLES DE SER APELADAS. DICHA APELACIÓN PROCED(A· 
ANTE EL TLATDCAN INSTALADO EN CONSEJO SUPREMO Y PRESIDIDO -
POR El ftATOANI O POR El CJHUACOATLo LAS SENTENCIAS DICTADAS 
ENTOCES ERAN IRREVOCABLES E INAPELABLES, 

• EL TRIBUNAL DE LOS PtPILTIN o NoBLfS, EsTE -
TRIBUNAL ERA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS NOBLES QUE PERTENECÍAN A 
EL GOBIERNO AZTECA O QUE HABÍAN SIDO DISTINGUIDOS CON ALGaN
CARGO U HONOR POR EL TECUHTLI, Y NO A LOS NOBLES MENORES. CQ 

MO POR EJEMPLO A LOS JEFES DE ALGUNAS PARCIALIDAD. A LOS LI
DERES DEL CALPULLI O CALPULLEQUES. O A LOS COMERCIANTES CON
HlRJTOS QUE LOS HACÍAN DE MEJOR CLASE SOCIAL, 

·oTRA CASA DEL PALACIO SE LLAMABA TECPILLALl1 EN 
ESTE LUGAR SE JUNTABAN LOS SOLDADOS NOBLES Y HOMBRES DE GUE
RRA. Y SI El SE~OA (TECUHTLI) SABÍA QUE ALGUNO DE ELLOS HA-
BÍA COMETIDO ALGUN DELITO CRIMINAL DE ADULTERIO. AUNQUE FUE
SE HAS NOBLE O PRINCIPAL LUEGO SENTENCIABANLE A MUERTE Y LE 
MATABAN A PEDRADAS•, (61) 

• TRIBUNALES DE LOS COMERCIANTES: EL TRIBUNAL DE 
LOS COMERCIANTES FUNCIONABA DENTRO DEL MERCADO DE TLATELOLCO, 
ESTE TRIBUNAL ESTABA PRESIDIDO POR LA AUTORIDAD DE DOS GRAN
DES DIGNATARIOS Y JUECES: 

- EL POCHTECA-TLAYLOTLAC: •EL COMERCIANTE QUE R[ 
GRESÓ•: Y 

- EL AcxoTECATL: ·EL OE PIES LIGERos•. 

ESTOS DOS DIGNATARIOS ERAN PERITOS EN MATERIA 
MERCANTIL. Y CONOCÍAN POR EXPERIENCIA DE TODAS LAS CONTROYE! 
SIAS QUE PUDIERAN SUSCITMSE o ERAN DE GRAN ALCURNIA Y GENE--
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RAL"ENTE ERAN ANCIANOS QUE DURANTE TODA su VIDA HABfAN sroo-
PoCHTECAS. Esros DOS DIGNATARIOS PRESIDÍAN TRES TRIBUNALES
CON LOS QUE SE LES DABA CAUCE A LAS DIVERSAS CONTROVERSIAS -
RELACIONADAS CON EL COMfRCJO. LOS CUALES A CONTINUACJdN ENN!!, 
HERAREMOSl 

- EL PocHTECA TLATOQUE: Esre ERA UN TRIBUNAL DE 
CARACTER ADMINISTRATIVO. EN El QUE SE LIBRABAN PEQUERAS CON
TROVERSIAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS COftER
CIANTES. EN SUS DIVERSOS COMETIDOS. 

- EL MIXCDNA TLAYLOTLAC: CONSEJO DE CINCO MAGIS
TRADOS QUE REGfAN El MERCADO Y LO ADMINISTRABAN. IMPONÍAN Y 
VIGILABAN LOS PRECIOS. PESAS Y MEDIDAS. CUIDABAN DEL ORDEN Y 
LA JUSTICIA ECONÓMICA. Esros TRIBUNALES TENÍAN A sus ORDENES 
UNA GRAN CANTIDAD DE ALGUACILES PARA REALIZAR SUS COMETIDOS, 

- EL TRIBUNAL DE LOS Doce: ESTE TRIBUNAL ERA UN
PEQUERO CONSEJO INTERNO. QUE RADICABA EN TLATELDLCO. y se llt 
TEGRABA POR MIEMBROS DE DOCE CALPULLIS DE MAYOR RELEVANCIA -
EN TLATELOLCOo 

- LA CoRTE DE APELACJdN. 

(OHO YA HEMOS MENCIONADO, El TRIBUNAL QUE SE CO
NOC(A COMO LA SEGUNDA INSTANCIA DE LOS JUICIOS DERIVADOS DE
DJVERSOS PROCEDIMIENTOS. ERA El TLATOCAN O CONSEJO SUPREMO, 

RESPECTO A LA OAGANIZACldN Y ATRIBUCIONES DE ES
TE dRGANO DE JUSTICIA. YA HEMOS HECHO AMPLIA Y BASTANTE REFE 
RENCJA EN El CP, J[ DE ESTA MODESTA JNVESTIGACJdN, AL REFE-: 
RJRNOS A LA INTEGRACldN DE LA OAGANIZACldN POL(TICA DEL EST! 
DO "EXICA. PoR LO QUE NO ABUNDAREMOS EN ESTA OCASldN. MAS sf 
ES CONVENIENTE ACLARAR OUE FORMÓ PARTE TAMlliN Y DENTRO DE-
SUS MdLTIPLES FUNCIONES. DEL SISTEMA DE DERECHO PROCESAL DE
LOS AZTECAS, fut UNA INSTANCIA A LA QUE PUDIERON ACUDIR QUI[ 
NES YA HEMOS SERALADO, 

Sus DECISIONES SE EMJTfAN POR MEDIO DE UNA SEN-
TENCIA Y ERAN IRREVOCABLES E INAPELABLES, 
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Su FUNCIONAMIENTO RESPECTO Al PROCEDIMIENTO JUD! 

CIAL FU~ EL SIGUIENTE: 
- EN PLENO: REUNIDOS LOS DOCE O "AS INTEGRANTES

DEL TLATOCAN, CUYA ASAMBLEA LA PRESIDÍA EL HUEYTLATOANI O l[ 
CUHTLI MAYOR, DISCUTÍA EN PLENO LOS ASUNTOS Y DELIBERABAN A
CERCA DE LAS CAUSAS YA RESUELTAS EN PRIMERA INSTANCIA y aue
HABfAN SIDO MOTIVO DE APELACIÓN, EN CASOS DE GRAVEDAD EXTRE
MA TAHBl~N ASISTÍA EL CtHUACOATL, 

- POR SALAS Y COMISIONES: LAS SALAS DE ESTE CON
SEJO CONOCÍAN DE DIVERSOS ASUNTOS. COMO LOS DE LA GUERRA.EL
COHERCJO, LAS ALIANZAS Y TRATADOS, LA TRAICIÓN, 

- EL SUPREMO CONSEJO DEL ESTADO, 

EN TIEMPOS DE LA TRIPLE ALIANZA, SE CONTITUYÓ PA 
AA RESOLVER LOS ASUNTOS QUE INTERESABAN A LOS TRES PUEBLOS -
DE "~XJCO. Texcoco y TLACOPAN 

EN EL GENERALKENTE SE HACÍAN ESTUDIOS ACERCA DEL 
DERECHO Y DE LAS COSTUKBRES. ASÍ COKO SE DISCUTÍA DE LA LEG! 
TIKIDAD DE LOS PROCEDIKIENTOS Y SISTEMAS JUDICIALES DE LOS -
DEK~S PUEBLOS, TAKBttN TENÍAN LA FACULTAD DE LEGISLAR, 

ESTE CONSEJO FUNCIONÓ HASTA LA LLEGADA DE LOS E! 
PAROLESo Su EXISTENCIA FUt LA MUESTRA CLARA DE LA EXISTENCIA 
DE UN ORDEN JURÍDICO INDEPENDIENTE EN LOS DIVERSOS PUEBLOS -
DEL VALLE DE ANAHUAC, 

al LOS TRIBUNALES FORANEOS O PROVINCIALES, 

los TRIBUNALES FOR~NEOS SON AQUELLOS QUE FUNCIO
NABAN EN LAS PROVINCIAS QUE LOS AZTECAS TENÍAN IAJO SU JURI! 
DICCIÓN. Qu1z~ PARA TENER KAS CONTROL SOBRE EL COMERCIO LOS
AZTECAS ESTABLECIERON EN LAS PROVINCIAS Y COLONIAS Y OTROS -
PUEBLOS VECINOS, DIVERSOS TRIBUNALES QUE SE OCUPABAN DE OIR! 
"JA LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN COMERCIAL. POLÍTICO. AD"INI! 
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TRATIVO, CIVIL Y PENAL, PERO SOBRE TODO ESTABAN PENDIENTES
DE LOS ASUNTOS DEL COMERCJQ, YA QUE LA BASE DEL SUSTENTO DE 
LOS AZTECAS FUt EL COMERCIO CON OTRAS NACIOtlES QUE NO SOLO-
COMPRABAN LO QUE LES INTERESABA, SINO TODO AQUELLO QUE LOS -
AZTECAS QUERÍAN. 

Estos TRIBUNALES ESTABAN CONSTITU(DOS POR CA!:. 

PULLI O BARRIO RURAL, Y A SU CARGO ESTABA UN JUEZ ELEGIDO -
DESDE LA FEDERACJdN, ES DECIR DESDE LAS ALTAS CUMBRES POLÍT! 
CAS DEL GOBIERNO AZTECA, 

CUANDO LOS TRIBUNALES DE PROVINCIA NO PODfAN RE

SOLVER LOS ASUNTOS QUE SE LES ENCOMENDABIJI, ESTOS ACUDÍAN -
CON EL REO Y LOS IMPLICADOS A BUSCAR UNA SOLUCIÓN A LAS CON
TROVERSIAS EN EL CONSEJO NAPAPPEOHUALTLATOl.LI O DE LOS OCHE~ 
TA DÍAS, QUE REUNÍA A DIVERSOS TRIBUNALES DE BARRIO YA SEA -
DE CIUDAD O RURALES, 

3,- LOS JUECES. 

LA "AYOR PARTE DE LOS JUECES lilUE PRESIDÍAN LOS -
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE ~~XICO ERAN NQlf!RADOS POR El TE-
CUHTLI O EN CASO DE AUSENCIA DE ~STE POR EL (IHUACOATL, A SU 
VEZ ESTE ÚLTI"º ERA NOKBRADO POR El PROPIO TECUHTLl-lLATOANJ. 

los JUECES TENÍAN COKO OBLIGACIONES: 
- ESCUCHAR A LAS PARTES PACJEWTEMENTE DURANTE El 

JUICIO, (CLAVIJERO) 
- DICTAR UNA SENTENCIA CONFORME A LA KORAL V LAS 

BUENAS COSTUKB•Es. Asf COKO A LAS VIRTUDES PdBLICASI (CLAVI
JERO), •y SI O(AEL SEAOR (lECUHTLI) QUE LOS JUECES O SENADO
RES QUE TENfAN QUE JUZGAR. DILATABAN KUCHC SIN RAZÓN LOS --
PLEITOS DE LOS POPULARES QUE PUDIERAN ACAIAI PRESTO. Y LOS -
DETENfAN PO• LOS COHECHOS O PAGAS O POR AlllOR DE LOS PA•E.MTE! 
cos. LUEGO El SEAOR MANDABA QUE LOS ECHARA• PRESOS EN UNAS -
GRANDES JAULAS. HASTA QUE FUESEN SENTENCIADOS A MUERTE. Y -
POR ESTO LOS SENADORES Y JUECES ESTABAN~~· RECATADOS O AVI
SADOS EN SU OFICIO•, C62) 



23q 
los JUECES ERAN HOMBRES QUE TENf AN "UCHAS VIRTU

DES. YA QUE SU PROFESldN IHPLICABA UN GRAN EJEMPLO DE RECTI
TUD PARA PODER JUZGAR. ERA UN CARGO HONORARIO, 

A LOS JUECES LOS ELEGÍA EL TECUHTLI CONSIDERANDO 
LAS SIGUIENTES CARACTERfSTICAS: •PERSONAS NOBLES, RICAS.E.EA
CJTADAS EN LAS COSAS DE LA GUERRA Y EXPERIMENTADAS EN LOS -
TRABAJOS DE LA CONQUISTA: PERSONAS DE BUENAS COSTUMBRES GUE
FUEAAN CRIADAS EN LOS MONASTERIOS DEL CALMECAC. PRUDENTES Y 
SABIASoooHIRiBASE MUCHO EN QUE ESTOS NO FUERAN BORRACHOS. NI 
AMIGOS DE TOMAR D~DIVAS, NI FUESEN ACEPTADORES DE PERSONAS.
NI APASIONADOs•,(6~) 

3,- EL PROCEDl"IENTO JUDICIAL. 

HEMOS VISTO A GRANDES RASGOS. ALGUNAS PECULIARI
DADES DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN LA JUSTICIA AZTECA, LO -
QUE DEBEHOS HENCIONAR AHORA. ES QUE DEBIDO A LA DISPERSldN -
DE LA INFORHACJdN Y A LA AHBIGUEDAO DE LA CRÓNICA HISTÓl:ICA
DUE NO CONSJGNA DATOS PRECISOS ACERCA DE ESTE TEMA, NOS RE-
SERVAREHOS A HACER ALGUNOS ÚLTIHOS COHENTAAIOS Al RESPECTO: 

- EL PROCEDl"IENTO JUDICIAL FUt DISTINTO EN CADA 
CASO EN PARTICULAR.NO HUID UNIFOR"IDAD ADJETIVA EN LA JUSTI
CIA AZTECA, 

- LA PROCEDl"IENTACJdN JUDICIAL FUt CONSUETUDIN,! 
AJA, No ESTUVO LEGISLADA NI R-EGLAHENTADA LA ACTUACldN DE LOS 
JUECES Y DE LOS TRIBUNALES, 

- LA PROCEDIHENTACldN JUDICIAL ATENDÍA EL DESAHQ 
GO DE LOS DIVERSOS ASUNTOS Y CONTROVERSIAS DE LA POILACldN -
AZTECA DE CONFOAHIDAD A LAS IUENAS COSTU"BAES A LA MORAL Y A 
LA VIRTUD PÚILICA, 

- fL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
SE LLEVd ACAIO EN FORNA SUMARIA. Los PROCESOS ERAN IAEYES.
EN OCASIONES DURABAN UN NOflENTO y ftA:XJMO UNO o DOS Días. 

- LA IASE DEL PROCEDIMIENTO FUt LA ACCldN JUDl-
CIAL, fAATANDOSE DE LA JUSTICIA DE LA AUTORIDAD HACIA LA PQ 
ILACJdN EL PROCESO SE INICIABA DE OFICIO Y SE SEGUÍA DEL MI! 
"º MODO, 
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CJO. QurEN ERA CITADO ESTA EN JUICIO. Es DECIR El PROCEDI -
MIENTO NO ERA SELECTIVO SINO GENERALIZADO. 

- Los TESTIGOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN AL
G~N JUICIO. TAHBl~N FORMABAN PARTE DE tL Y ERAN SUCEPTIBLES 
DE SER SENTENCIADOS, 

- LAS PRUEBAS SE INTERPON(AN AL FINAL DEL PROCE
DIMIENTO Y SU PRESENTACIÓN SURTÍA EL SIMPLE EFECTO DE MODIF.! 
CAR LA SENTENCIA MAS NO DE CESARLA, 

- LAS SENTENCIAS ERAN APELABLES EN LOS CASOS QUE 
YA HEMOS HECHO REFERENCIA. ENLAS QUE ND PROCEDfA ESTE RECUR

SO, LA EJECUCIÓN PROCEDf A DE INMEDIATO Y TENÍAN EL CARACTER 
DE IRREVOCABILIDAD, 

~ LAS SENTENCIAS QUE TEN(AN POSIBILIDAD DE SER-
APELADAS, Y QUE NO SE EJERCÍA ESE DERECHO EN BREVE TIEMPO SE 
CONYERTIAN EN COSA JUZGADA, 

-·EL DERECHO PROCESAL DE LOS AZTECAS, TUYO MUCHO 
QUE VER. COMO EL DERECHO EN GENERAL DEL PUEBLO MEXICA, CON -
SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES. ASI COMO CON EL SENTIDO DE LO
ESCATOLdGICO Y LO DIVINO QUE TANTA F{ IMPUSO EN LA ADMINSTRA 
CIÓN DE JUSTICIA EN TENOCHTITLÁN, 

CON ESTA PARTE, HEMOS TERMINADO ESTA MODESTA IN
VESTIGACIÓN POR LO QUE RESPECTA AL CAPITULO DEL DERECHO AzT~ 
CA: A CONTINUACIÓN V CON SUMA PRECAUCIÓN INTENTAREMOS ESBO-
ZAA LAS ~LTIMAS REFLEXIONES RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL E! 
TADO AZTECA, CONJUNTANDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE EN EL TAAN~ 
CURSO DE ESTE TRABAJO HEMOS COMENTADO. SJ NUESTRA INTENCIÓN 
ES ACCIDENTADA V BRUMOSA. LA"PACIENCIA DEL LECTOR LA RESCAT! 
RÁ CON BENEVOLENCIA.SI ES ACERTADO EL PROPÓSITO ESGRIMIDO, -
CON SATISFACCIÓN AGRAOECERt LA FINA ATENCIÓN DE QUIENES ME -
H.aN LEIDO, 

(53) CIPRIANO GOMEZ LARA. *Teorla General del Proceao*Ed 
ESFINGE. M6xico, o.r •• ltlt. p 23 

(5t) CLAVIJERO, Peo. Ja~•e~ Opua Cit •. p 23t 
(55} SAHAGUN';' Opüa Cit. p 195 Temo 11 . 
(511 SAHAGUN,"Opu•·ci~. p ltl Libro VIII cap. XIV 
(511 IDf'.H, LI VIII p t71 .. 
(511 JDDI. L1 VIII p t71 
(591 IDEM. 
(60) IDEM. L. VIII/capitulo XIV p tll 
( 11) IDEH. p 467 
(62) IDEM. p 466 
(63) IDEH. p 470 
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CAPITULO IV 

EL ESTAIJ(l AZTECA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

J.- •[L ESTADO ES UNA SOCIEDAD HUMANA, ASENTADA DE
HANERA PERMANENTE EN EL TERRITORIO QUE LE CORRESPONDE, SUJETA 
A UN PODER SOBERANO QUE CREA, DEFINE V APLICA'UN ORDEN JURfD! 
ca QUE ESTRUCTURA LA SOCIEDAD ESTATAL PARA OBTENER EL BIEN P& 
BLICO TEMPORAL DE SUS COMPONENTES•, (}) 

LA IDEA DEL ESTADO POS EVOCA EN PRINCIPIO• LA NOBLE

IDEA DEL ORDEN Y LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS, LA IDEA DE ESTA
DO ES LA IDEA DEL DERECHO, Su FIN ES EL BIEN COM~N SUSTENTADO 
EN UN ORDEN JURfDICQ, EN UN GENERAL Y ABSTRACTO COH~N DENOMI
NADOR OAGANIZACIONAL. EL ESTADO ES LA CONCEPCldN PURA DE LA
YIDA EN COLECTIVIDAD: EL ESTADO TeoRf COo EL ESTADO DE LA Doc
TAINA Y DE LOS ESTUDIOSOS DEL DERECHO Y DE LA CIENCIA POLÍTI
CA. NOS REVELA EL llEN COMdN.COMO UN FIN Y NO UN INSTRUMENTO. 
EN DONDE LOS HOMBRES SE SUSTENTEN PARA REAFIRMAR SUS VALORES 
Y PRINCIPIOS QUE LES PERMITA UNA VIDA ARNONIOSA, AUN ASf EL 
EsTADo coMo ENTE Pot.fT1co v SOc1AL ES LA IDEA DE LA ARMONfA v 
DEL ORDEN. QUE IMPLICA CIVILIZACIÓN Y AVANCE CULTURAL. SENSI
BILIDAD POLfTJCA Y VOLUNTAD COMUNITARJA, ASf COMO UN ORDEN E! 
TABLECIDO POR UNA AUTORIDAD QUE MANDA A UNA COMUNIDAD QUE 01{ 
DECE EN EL MAS AMPLIO MARCO DE CORDIALIDAD, PARA LLEGAR AL E¡ 
TADO. ES NECESARIO QUE LOS PUEBLOS EXPERIMENTEN EN SU VIDA C~ 
MUNAL. LOS DIVERSOS ESTADIOS DE. LA AIRUPACIÓN Y DEL ORDEN SO· 
CIAL, los AZTECAS FUERON UN PUEILO QUE ANTES DE su ESTAILECJ-

Cl) PORRUA PEREI. Franci•co. •Teor1• del E•t•do•. Ed. 
Porrúa, HNOS. •.a. Nixico, D.F. 191&. 
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"IENTO ESTATAL. VIVIERON UNA INTENSA LUCHA DE RELACIONES SO-
CIALES, lo CUAL. PEA"ITJÓ QUE AL MOllENTO DE SU CONSOLIDACldN 
FUERAN DANDO EN SU ORGANIZACIÓN SOCIAL LUCES PORPIAS DE LA 
FORMACIÓN fSTATALo A ELLO NOS REFERIREMOS EN ADELANTE. AL E! 
TUDIAR LA FORMACIÓN Y LOS ELEMENTOS DEL ESTADO "EXICA, 

ff,- TEORIA OEL ESTADO, FORllACION, 

A TRAYts DE LA HISTÓAJA. LA PALABRA fSTADO Y SU SIQ 
NIFJCADO HA IDO VARIANDO, fut HASTA EL SIGLO XVJJJ. EN LA E~ 
ROPA CENTRAL• CUANDO LA PALABRA ESTADO EMPIEZA A TOMAR CA CD! 
NOTACIÓN DE COMUNIDAD POLÍTICA NACIONAL o Et ESTADO SE COHPO· 
NE DE DIVERSOS ELEMENTOS ONTOLÓGICOS. ES DECIR DEL SER EN Sf
MISMD DEL fSTADDl POR ELLO DIREMOS BREVEMENTE QUE EL fSTADO -
TIENE UN SUSTANCIA Y UNA ESENCIA. QUE ES LA REALIDAD ~LTIHA -
DEL ESTADO. SU CAUSA FINAL~ EL CONTENIDO DE SUS VALORES Y LOS 
VALORES QUE TIENDE A REALIZAR, ASIHISHO EL ESTADO TIENE UNA 
REALIDAD H1sTdRICA. YA QUE EXISTE EN UN ESPACIO TEHPORAL DEN
TRO DE LAS CO"UNIDADES HUHANAS. DEFINIDO POR LAS SECUELAS DEL 
TIE"PO Y POR SUS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES• TA"BltN EL ESTADO -
ES EL PllNCIPO DE LA ACTIVIDAD NOl"-'TIVA Y EL INSTRUHENTO DE 
APLICACJdN DE LA HISHA PARA LOGRAR EL ORDEN DE SUS AGREHIADOS 
Y DEPURAR LAS RELACIONES CON OTROS ESTADOS AJENOS, EL EsTADO
GOZA DE UN SISTEMA DE DERECH~ Y DE NORHAS QUE AÚN CUANDO NA -
CEN EN tL. SON DE APLICACldN GENERAL, 

Los AZTECAS TUVIERON CIRCUNSTANCIAS ONTOLdGICAS E -
HISTdRICAS SIMILARES A LAS ANTERIORMENTE EXPUESTAS. POR ELLO
LOGRARON LA INTEGRACldN DE UNA IDEA GENERAL CONDUCIDA HACIA -
LA INTENCldN DEL ESTABLECIMIENTO 0.GANIZADO, Su NOCJdN DE LA 
ORGANIZACldN POLfTICA NO FUt LA DEL ESTADO POR SUS CARENCIAi 
COGNOSCITIVAS EN AELACldÑ A LA ESTRUCTURA DEL DERECHO CONST! 
TUCJONAL Y ADMINISTRATIVO, PERO SU FOWMA REAL Y FlSICA DE VI
VIR Y GOBERNARSE FUt LA DE UN ESTADO. 
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EL PUEBLO AZTECA COMO UNA INDIVIDUALIDAD TUYO UNA -

CLARA ESENCIA DE SER, QUE LO IMPULSÓ A LA PEREGRINACIÓN EN -
BUSCA DE UNA TIERRA EN DONDE ESTABLECERSE Y CRECER COMO UNA -
NACIÓN ORGANIZADA. ESTE IMPULSO MOTOR DE LA CONCIENCIA COLES 
TIYA DE UNA COMUNIDAD NACIENTE ES LA ESENCIA DE SER DE LA IN
DIVIDUALIDAD DE UN PUEBLO, ES UN ELEMENTO ONTOLÓGICO EN LA -
FORMACIÓN DE UN ESTADO, TUVIERON. ASIMISMO, UNA REALIDAD HI! 
TÓAICA FORJADA EN LOS SIGLOS DE PEREGRINAJE, EN DONDE LAS RE
LACIONES SOCllLES SE VIVIERON INTENSAMENTE, EN UN IR Y YENIR
DE EXPERIENCIAS QUE FUERON FORMANDO SU IDENTIDAD COMUNITARIA• 
Y LAS BASES DE SUS PRINCIPIOS ELEMENTALES• COMO LA JUSTICIA.
EL BIEN COM0N, EL TRABAJO, LA EDUCACIÓN Y EL RESPETO A LA AU
TORIDAD V AL GOBIERNO, fAMBltÑ LOS AZTECAS GOZARON DE UN OR
DEN JUR(DICO, RUDIMENTARIO EN SUS PRIMERAS (POCAS Y AVANZADO 
EN LAS ÚLTIMAS ETAPAS DE su VIDA INDEPENDIENTE. Ese ORDEN JU
R(DJCO. EN PRINCIPIO FUt UN ORDEN HIST6RICO DE NECESIDADES, -
POSTERIORMENTE FU( UN ORDEN DE DERECHO, QUE ERA AMPLIAMENTE -
RECONOCIDO V EJERCIDO POR LOS POBLADORES DE fENOCHTITL'N• So
BRE ESTE 0LTIMO POSTULADO. HANZ KELSEN ASEGURA QUE EL ESTADQ
NO ES MA°'s QUE EL SISTEMA DEL ORDEN JURÍDICO VIGENTE. VA QUE -
LO JUAfDJCO ES AQUELLO QUE TRAZA LAS FRONTERAS DE LA REALIDAD 
ESTATAL o 

Los AZTECAS. EN su LARGO PEREGRINAR. FUERON INTE -
GRANDO UNA DIVERSIDAD DE ELEMENTOS QUE FINALMENTE PERMITIERON 
QUE SE DIERA A·LUZ UNA COMUNIDAD ORGANIZADA. UNA NACl~N. UN -
PAfs. UN ESTADO DE DERECHO. Esos ELEMENTOS DE COHESJdN ESTA-
TAL. SE DIERON CITA EN fENOCHTITLiN, 

DE CONFORMIDAD A LAS TESIS CONTEMPORANEAS DE LA IN
TEGAACl~N DEL ESTADO. QUE ESGRIMEN LA PAATICIPACldN DE DIVER
SOS ELEMENTOS PARA CONFORMARLO• CONO LA POBLACldN, EL fERRITQ 
AJO. fL fJN DEL ESTADO V LA AUTORIDAD, IREMOS NOSOTROS A LA -
PAR NARRANDO LA RELACldN DE DICHOS ELEMENTOS CON LA VIDA DE -
LOS AZTECAS• HASTA COMPROBAR QUE DE ACUERDO A ESE CONJUNTO LA 
VIDA COt.ECTIYA MEXICA TUVO LAS CARACTERÍSTICAS DE UN AUTtNTl
CO ESTADO, NUESTRO ESTUDIO TENDRA.TAMlltN LA IREYE INTENCldN 
DE SITUAR A LOS AZTECAS EN UN MARCO JURÍDICO PREDOMINANTE QUE 
JUSTIFIQUE SU ESTANCIA V PERMANENCIA EN EL VALLE DE N(XICO V 
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SU ESPIRITUAL TRASCENDENCIA COMq UN SfHBOLO Y BASTIÓN INEXPU~ 

BABLE DE LA "EXICANIDAD AUTtNTICA, 

A) LA POBLACION: DENTRO DE ESTE CONCEPTO, QUE MUY-

AHPLIO PODAfA SER. ENCONTRAMOS UNA DIVERSIDAD DE ELEMENTOS -
QUE LO INTEGRAN, LA PDBLACl~N DE UNA NACJdN PUEDE SER DE MUY 
DISTINTAS FORMAS, E INTEGRARSE POR CONDICIONES VARIABLES. YA
SEA tTNICAS, LINGÜISTICAS, RACIALES, RELIGIOSAS, PERO LA PO-
ILACIÓN ES tGUAL CUANDO TIENE UNA PROPIA Y ~NICA NACIONALIDAD, 
Es DECIR, QUE TIENE UN CONJUNTO DE CARACTER(STJCAS QUE AFEC-
TAN A UNA SOLA POBLACIÓN (CONJUNTO DE HOMBRES EN SENTIDO ARI! 
MlTICO) HACIENDOLA AFIN V DANDOLE HOMOGENEIDAD POR SUS LINDE
ROS POLfTICOS, QUE LOS DIFERENCIA DE OTROS GRUPOS EXTRANJE -
ROS CON SIGNOS PECULIARES, LA NACIONALIDAD ES LA FORMA ABS -
TRACTA DE LA DELIMITACIÓN DE UNA COHUNIDAD_V PROVIENE DE LA -
IDEA DE NACldN. QUE ES EL TODO DE PARTICULARIDADES QUE DISTltt 
GUEN A ESE GRUPO DE HOMBRES. V QUE PUEDEN O NO DARSE DENTRO -
DE UN ESTADO, 

LA POBLACIÓN ES LA TANGIBLE V PALPABLE EXISTENCIA -
DE UNA SOCIEDAD HUMANA COMO ELEMENTO DEL ESTADO, LA POBLACIÓN 
SE COMPONE DE PERSONAS INDIVIDUALES QUE· EN CONJUNTO LE DAN AL 
ESTADO SU PERSONALIDAD MORAL. COMO ENTE POL(TICO Y SOCIAL EN
EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y COMO ENTE PARA sf, 

LA POBLACIÓN DE UN ESTADO. ES UN ELEMENTO VARIABLE. 
YA QUE UNA NACIÓN PUEDE INTEGRAR A GRUPOS SOCIALES MAYORITA-
RIOSO MINORITARIOS• CUYOS CONFLICTOS AQUEJEN AL ESTADO QUE -
LOS ALBERGA Y DEFINI LA HOMOGENEIDAD O NO DE LOS MIEMBROS DE
UNA NACIÓN, 

los AZTECAS. FUERON POBLADORES DE UN TERRITORIO DE
TERMINADO. FUERON EN TERMINOS DE POBLACIÓN. UN CONJUNTO DE -
HOMB•ES. EN P•IN.CIPIO MEDIDOS ARITMETICAMENTE QUE COKFO•MAIAN 
UNA NACIÓN, UN CONJUNTO DE INDIVIDUOS, QUE REF•ENDANDO EL ·-
PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD. FUERON SIMILARES EN SUS CA•ACTE•fs 
TICAS DE GRUPO• TANTO ÉTNICAS Y RACIALES, COMO EN EL LENGUAJE 
QUE ERA EL NÁHUATL, V EN SU RELIGIÓN, LA DE HUITZILOPOCHTLJ, 

[STO LE D' UNA GRAN VALIDEZ A NUESTRA PRETENSIÓN YA 
QUE COINCIDIÓ EN ELLOS, A DIFERENCIA.DE LAS OTRAS NACIONES. -
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, No EN TODOS LOS ESTADOS SE DA LA -
REGLA DE LA IGUALDAD ENTR( sus POBLADORES. EN LOS AZTECAS sr
SE DA. PORQUE SU 04llGEN ES EL HISMO. Y SU EMIGRACJdN HACIA LA 
TIERRA PROMETIDA SE HIZO POR TODO EL PUEBLO Y NO POR GRUPOS -
DISTINTOS DE PUEBLOS, LAS TRIBUS QUE PARTIERON DE AZTLAN. TE
NIAN COMO DISTJNTJYO COM~N SER DEL MISMO LUGAR. HABLAR JDJO-
HAS SIMILARES y SER DE ORIGEN ffAHUAo Los AZTECAS· MEXICAS. o 
HEXITIN1 CONSERVARON SU IDENTIDAD DE POBLADORES INDIVJSIBLES
HASTA EL MOMENTO DE SU ASENTAMIENTO EN TENOCHTITLANo . ELLO -
REFRENDA EL PRINCIPIO DE SER UNA POBLACIÓN. COMO ELEMENTO oe
UN ESTADO, 

TUVIERON. ASfHJSMO UNA NACIONALIDAD, CON EL PASO -
DEL TIEMPO Y EL ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO EN TENOCHTITL~N Y
LA TOMA DEL PODER EN EL VALLE DE ANAHUAC. Los AZTECAS FORMA
RON AlREDEDOR DE ElLOS UNA IM~GEN QUE TRASCENDld A TODOS lOS
RINCONES DEl VALlE. ESTA JM~GEN ESTABA COMPUESTA DE CARACTE -
AISTICAS HOMOGENEAS QUE LOS DISNTINGUfAN DE LOS DEM~S POBlADQ 
RESI DICHAS CARACTERfSTICAS ERAN LOS ATRIBUTOS DE SU NACIONA
LIDAD, DE SU IDENTIDAD COMO NACIÓN Y El REFlEJO DE ESTA EN LA 
COMUNIDAD DE NACIONES EXTRANJERAS, POR ELLO AFJR"ANOS QUE CO
"º NACJdN LOS AZTECAS TUVIERON UNA NACIONALIDAD QUE DETENTAR
ANTE LOS DEHAS POILAJ>OllES: LA NACIONALIDAD DE SEA "EXICAS. DE 
SER UN PUEBlO CON IDENTIDAD NACIONAL, 

e) EL TERRITORIO. •Es LA SUPERFICIE TERRESTRE QUE-
FoR"A EL ASIENTO NATURAL DE LA SOCIEDAD HU"ANAo EN QUE CONSI! 
TE EL EsTADo•. C2> 

PARA LA TEORfA DEl ESTADO, EL ESTUDIO DEL TERRITO-
AIO ES EL ESTUDIO CJENTfFICO DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE UNA -
POBlACldN ESTATAL, SIN LA EXISTENCIA DE TERRITORIO NO PODRfA 
HABER ESTADO • 

EL TERRITOllO DE UN ESTADO SE FIJA POR LOS LÍ"ITES 
QUE ESTE. DE CONFOR"IDAD CON LAS CIRCUNSTANCIAS INTERNACIONA
LES DESIGNE PARA EL ASENTAMIENTO DE SUS POBLADORES, PARA SU -
RESIDENCIA FfSICAo Et ESTADO PARA LA REALIZACION DE SUS Fl-
NES TIENE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN TERRITORIO, Y DENTRO
DE ESTE. ESTA CAPACITADO PARA VIGILAR EL CCMPORTA"IENTO DE 

(2) PORRUA PEREZ, Fcc. Opus Cit. 
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SUS HABITANTES, AS'( COHO PARA REGIR SUS CONDUCTAS HEDJANTE UN 

SISTEMA DE NORMAS LEGÍTIMAMENTE ESTABLECIDAS POR UNA AUTORJIYO 
RECONOCIDA, QUE PRESERVE LAS BUENAS RELACIONES DE LOS PARTICQ 
LARES ENTRE SÍ Y CON EL PROPIO [STADO, CON El FIN DE LOGRAR -
El BIEN PdBLICO TEMPORAL Y El SANO O ARMONIOSO DESARROLLO DE
UNA COMUN 1 DAD, 

[L ESTADO TIENE PI.AA sf DERECHOS Y LIMITACIONES. EL 

DERECHO ES EL DE DECIDIR LA VIDA INTERNA DENTRO DE SU TERRITe 
AJO, PERO CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL BIEN
CoMÜN PARA LA COMUNIDAD QUE TUTELA. LAS LIMITACIONES RADIC~N 
EN LA OBLJGACJ6N DEL ESTADO DE CDNC~DER A LOS PARTICULARES D~ 
RECHOS REALES INDIVIDUALES SOBRE EL TERRITORIO, QUE PROVIENEN 
PRECISAMENTE DE ESE DERECHO REAL INSTITUCIONAL DE SER El ESTA 
DO. tL TERRITORIO• COMO SUPEAFICE DONDE SE ASIENTA EL ESTADO 
ES PARTE INDISPENSABLE PARA QUE LOS POBLADORES RADIQUEN. "AS
EL PROPIO TERRITORIO NO PODR{A SER ESTADO POR S{ "tS"O• SIN -
LA EXISTENCIA DE LO HUMANO QUE LE D~ CONTORNO Y HODALIDADES -
PROPIAS o 

Los AZTECAS. COMO NACldN JOVEN. y EN BUSCA DE su A
SENTA"IENTO DEFINJTO, NO REUNIERON EN LOS SIGLOS DE PEREGRINA 
JE LA CONDICldN DE TENER UN TERRITORIO PER"ANENTE Y PROPIO. -
PERO EN El MOMENTO QUE NOS INTERESA. EL MOMENTO DEL ASENTA -
MIENTO EN TENOCHTJTL~N. LOS AZTECAS. OBTIENEN UN TERRITORIO-
QUE GUARDAN Y CUSTODIAN HASTA CONVERTIRLO EN LA CIUDAD PRINCl 
PAL DE SU NACIÓNJ POR LO QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE LA AFIRMA -
CIÓN DE QUE LOS AZTECAS, DIERON CUMPLIMIENTO REAL AL SEGUNDO
POSTULADO QUE SE NECESITA PARA DECLARAR EL ESTABLECIMIENTO E! 
TATAL DE UNA NACldN. 

fL TERRITORIO DONDE SE ASENTARON LOS AZTECAS C°"--
PRENDIÓ TODA LA CUENCA DEL VALLE DE fttxtco HASTA LA LLEGADA -
DE LOS fSPAROLES. fut UN TERRITORIO DEFINIDO. UNICO. INDIVIS! 
BLE. DEMARCADO CON FRONTERAS. UI TERRITORIO RECONOCllLE Y RE
CONOCIDO. UN TERRITORIO QUE'ALBERGABA A UN GRUPO HOMOGENEO, A 
UN HOMERO DE POBLADORES. A UNA NACIÓN CON LOS MISMOS FINES. 

(ON ELLO COMO LO HEMOS NENCIONADO, REUNIMOS DOS EL~ 
MENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN ESTADO. Dos ELEMENTOS QUE -
LOS AZTECAS TAMBltN CUMPLIERON EN LA REALIDAD, PARA INTEGRAR
A NUESTRO OJOS LA FIGURA DEL ESTADO, 
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e> GOBIERNO: EL Goe1ERN0 DENTRO DE UN ESTADO. ES LA 

ENCARNACl~N DEL PODER DEL "ISMO, "coN EL CUAL EL PROPIO ESTADO 
PUEDE LLEVAR A CABO SU MISJdN COORDINADORA, QUE PROPICIE EL -
BIEN Co"dN DE SUS HABITANTES, 

EL PODER SE DA A TRAVts DEL GOBIERNO, El CUAL ES LA 
AUTORIDAD DEL ESTADO, 

EL ESTADO Y SU AUTORIDAD SON LIMITADAS V ESTAN CON• 
DICIONADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE BIENESTAR COMUNIT! 
RIOo ADEMÁS El PODER PÚBLICO TIENE DIVERSAS TAREAS, COMO LA -
CONSERVACtdN DEL PROPIO ESTADO Y LA DE OTORGAR SERVICIOS Pd-
BLICOS A SUS HABITANTES, 

Et Goe1ERNO POR MEDIO DEL PODER EMITE ACTOS DE AUTQ 
RIDAO CON LOS QUE •GOBIERNA• PROPIAMENTE, ADEMÁS ADMINISTRA -
LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS Y LAS ENCAMINA A LA ORGANI
ZACIÓN. •EL GOBIERNO ES ESENCIALMENTE LA ACCIÓN POR LA CUAL -
LA AUTORIDAD IMPONE UNA LÍNEA DE CONDUCTA, UN PRECEPTO. A IN
DIVIDUOS HUMANos•. (3) 

LA ACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD EN SU ASPECTO DE GO--
BIERNO ES LA DE IMPONER ORDENES. Y ÉSTAS ORDENES SE EXTIENDEN 
A TODOS LOS ASPECTOS DEL BIEN PÚBLICO. 

PARA QUE EL ESTADO POR MEDIO DEL GOBIERNO Y LA AUTQ 
RIDAD ESTE EN POSIBILIDADES DE EMITIR ORDENES QUE SE CUMPLAN
POA SUS HABITANTES. ES NECESARIO CREAR UN SISTEMA CON BASES -
LEG(T114AS V DE JUSTICIA QUE LAS EMITAo DICHAS NORMAS TENDR~N 
VALIDEZ GENERAL, VIGENCIA Y SER~N DE APLICACl~N E INTERES PÚ
BLICO. 

LAS INSTANCIAS DE LA AUTORIDAD DENTRO DEL GOBIERNO. 
SON: LA DE ADMINISTRACIÓN O AUTORIDAD CIYIL. LA MILITAR Y LA
DE JUSTICIA• 'ENCARNADA EN LA FIGURA DE LOS JUECES, DESDE ES
TAS TRES INSTANCIA EL GOBIERNO APLICA SU AUTORIDAD EN BENEFI
CIO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO, 

Los AZTECAS. DENTRO DE su ORGANIZACldN ESTATAL. CO
NOCIERON AMPLIAMENTE LA FIGURA DEL GOBIERNO. YA QUE LA INMEN
SA KAYOlfA DE LAS DETERMINACldN DE ORDEN PÚBLICO PROYENJAN DE 
LA AUTOllDADo ENARBOLADA POR EL GOBIERNO CENTRAL QUE RECA(A -
EN LA FIGURA DEL TECUHTLI, QUIEN TENfA Y A SU VEZ DELEGABA AM 
PLIAS FACULTADES A LAS DEMAS INSTANCIAS DE GOBIERNO PARA LA -

(3) IDEM. 
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APLICACl~N Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. AS( COMO PARA LA EJ[ 
CUCIÓN DE TODOS LOS DEH~S ACTOS DE ADHINISTRACIÓN QUE IHPLIC! 
BAN EL DESARROLLO DE TENOCHTITLA•• 

"UCHO HEMOS ESGRIMIDO ACERCA DE LA IDENTIDAD POLfT! 
CA V GUBERNAMENTAL DEL SISTEHA DE HANDD DE LOS AZTECAS, HEMOS 
ASIMISMO, ABORDADO DIVERSAS TESIS DE PENSADORES ANTIGUOS Y -
CONTEMPOR~NEOS. SIN LLEGAR A UNA DEFINICIÓN QUE ESTABLEZCA UN 
CRITEftlO PERSONAL o Et MOMENTO ESTABA RESERVADO PARA ESTAS AL
TURAS EN LAS QUE TRATAMOS DE COMPROBAR QUE LOS AZTECAS EN SU
ORGAN IZACIÓN ESTATAL COMPRENDIERON A UN GOBIERNO DEFINIDO QUE 
LOS HICIERA RECONOCIBLES Y OSTENTABLES COMO UNA NACIÓN PODER~ 
SA EN El "~XICO ANTIGUO Y COMO UN ESTADO BIEN CONFORMADO PARA 
LOS OJOS DE NUESTROS TIEHPOS, 

Los AZTECAS. SI TUVIERON UN GOBIERNO DEFINIDO y GE
NERALHENTE ESTABLE Y UNIFORME AL CUAL DEFINIREMOS DESPU~S DE
CONTEMPLAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 

l. - RECORDEMOS QUE.EL SUPREMO MANDO RECAE EN UN SOLO 
HOMBRE& TLATOANI. TECUHTLI. HUEYTLATOANI. TLACATECUHTLI. 

2,- RECORDEMOS QUE EL SUSTENTO DEL PODER DEL HOMBRE 
EN QUE RECA(A EL GOBIERNO CENTRAL ERA DE TRES MODOS: RELIGIO_ 
SO. "ILITAR Y (JVIL1 

3,- PoR ESTE CARACTER DEBEMOS DESCARTAR LA TESIS DE 
LA TEOCRACIA KlLITAR, O DEL.GOBIERNO ABSOLUTAMENTE KILITARIS
TA, 

4.- RECORDEMOS QUE EL 6oBIERNO DE LOS AZTECAS EN 
CUANTO A SU GRAN OPERACIÓN, A°"l•ISTRACIÓN, E IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA SE.LLEVABA A CABO POR OTRAS INSTANCIAS QUE NO ERAN -
PRECISAMENTE EL TLATOANI O TECUHTLI, EL CUAL POR SU INVESTID~ 
RA RELIGIOSA SE ENCARGABA DE LOS ALTOS CULTOS A LOS DIOSES Y 
ERA UN IN TEAMEDIAAIO DIRECTO ENTRE LA PALABRA DE LOS DIOSES
y EL MENSAJE A SU PUEBLO, POR SU INVESTIDURA "ILITAA ERA EL -
M~XIMO JEFE DEL EJERCITO Y QUIE• DlTEIMINAIA LA VIABILIDAD DE 
LAS GUERRAS Y POR SU INVESTIDURA CIVIL• ERA EL HOMBRE SUPREMO 
DE LOS AZTECAS, EL MEJOR CIUDADANO, EL "EJOR DADOR Y JUEZ, -
AS( COMO EL MAS HABIL Y FUERTE, PERO• CAIE SERALAR QUE ESTAS 
CAAACTERfSTICAS, AUNQUE LAS DETENTABA, NO LAS DESEMPEAABA POR 
COMPLETO, YA SEA POR LA IMPOSIBILIDAD DE HACERLO CON SU SOLA
PERSONA O LA NECESIDAD QUE SENTf • ~E RESOLVER LA VIDA DE Te -
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NOCHTITL'N MEDIANTE DECISIONES COLEGIADAS QUE NO ERRARAN LA -
VIDA Y El RU"BO DE LA GRAN CIUDAD, 

5,- RECORDEMOS QUE EL SEGUNDO MANDO DEL GOBIERNO Rf 
CAÍA EN UN PERSONAJE AUTÓNOK01 DE GRAN PODER V NOBLE INVESTI
DURA, EN QUIEN EST"8AH DELEGADAS INNUMERABLES FACULTADES, HAS
TA AQUELLAS QUE LE COMPETfAN AL PROPIO TECUHTLI .-·Nos REFERJ-

KOS AL CIHUACOATL, A QUIENES ALGUNOS ESCRITORES LE HAN DADO -
EL TÍTULO DE V1cE-PRESIDENTE. Esro. DESMEHBRA LA IDEA DE LA
MONARQUfA ABSOLUTA QUE PRETENDEN ENCONTRAR EN EL GOBIERNO AZ
TECA ALGUNOS Y HUCHOS ESCRITORES E HISTORIADORES ANTIGUOS CO
MO CONTEMPORÁNEOS, YA QUE AL GOZAR EL CIHUACOATL DE TANTAS F! 
CULTADES SIMILARES A LAS DEL TECUHTLI• VA NO HABfA MONARQUÍA, 
NI ERA ABSOLUTA, AHORA. DEBEMOS ACLARAR QUE EL CIHUACOATL -
CON TANTAS FACULTADES NO TENÍA EL GRADO DE SUPREMO O DE PRIMf 
RO EN EL GOBIERNO. NI TAMPOCO SE LE RECONOCÍA COMO JEFE M~XJ
HO, NI PODEMOS PENSAR EN LA DIVISIÓN DE PODERES EN DOS HOM--
BRES, Et TECUHTLI, EL QUE MANDA ES UNO, EL CIHUACOATL. AUN -
CON SUS ATRIBUCIONES LO OBEDECE Y COADYUBA BAJO MANDATO A LLf 
YAR EL GOBIERNO DE TENOCHTITL~N. 

6,- RECORDEMOS TAHBl!N, QUE JUNTO A LA FIGURA DEL -
(IHUACOATL, EXISTE UN CUERPO COLEGIADO LLAMADO TLATOCAN UUE -
TIENE AMPLIAS FUNCIONES Y FACULTADES, UUE AYUDA A LLEVAR A C~ 
BO EL GOBIERNO DE TENOCHTITLÁN Y QUE TOMA GRANDES DECISIONES
EN FORMA COLEGIADA, ESTO NOS AYUDA A ESCLARECER LA IDEA DEL
SISTEMA DE GOBIERNO DE LOS AZTECAS, YA QUE FORTALECE LA IDEA
DE LA DIVERSIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO, EN LA TO
MA DE DECISIONES, 

7,- RECORDEMOS QUE EL GOBIERNO DE H!XICO SE MANEJd
CONJUNTAMENTE CON DOS NACIONES MAS DESPU!S DE LA TRIPLE ALIAft 
ZA. TLACOPAN y TEXCOCO COADYUBABAN AL GOBIERNO DE H!xtco y SE 
INTERCAMBIABAN DISPOSICIONES JURfDICAS Y COSTUMBRES TRIBUTA-
RIA$ Y COMERCIALES, ELLO EN PRIMEI TtRMINO PARECERÍA FORTALE· 
CER LA TESIS FEDERALISTA QUE ESGRIMEN ALGUNOS HISTORIADORES -
QUE YA HEMOS COMENTADO EN NUESTRO PRESENTE TRABAJO, AUNQUE ES 
NECESARIO MENCIONAR, QUE LAS NACIONES DE LA TRIPLE ALIANZA E! 
TABAN UNIDAS POR UNA ALIANZA DE MUTUA AYUDA E INTERCAMBIO PERO 
NO POR UN PACTO FEDERAL QUE LE CONCEDIERA EL PODER ABSOLUTO A 
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EL GOBIERNO DE fENOCHTITL~N. POR LO QUE SE DERUHBA CON ELLO -
LA MENTADA TESIS. 

8.- RecoRDE"OS ASIMISMO. QUE DURANTE LOS LARGOS MO
MENTOS DE ESTABLECIMIENTO. LOS AZTECAS MEDIANTE LA GUERRA Y -
LAS CONQUISTAS SE HICIERON POSEEDORES DE COLONIAS EN LOS ALA~ 
DECORES DE LA GRAN CIUDAD; PROVINCIAS SUBORDINADAS QUE CON EL 
TRIBUTO QUE RENDfAN CONTRJBUfAN A FORTALECER A LA NACIÓN Hexi 
CA, Esro NUEVAMENTE NOS EVOCA LA IDEA DEL FEDERALISMO. AL SY.. 
PONER QUE DICHAS PROVINCIAS ERAN PARTE SUSTANCIAL DE LA NA--~ 
CIÓN HEXICA COMO SI TRATARA DE UNA FEDERACIÓN V SUS ESTADOS, 
ftAS LA FORMA COMO LOS AZTECAS LO MANEJARON FUE DIFERENTE: T.! 
LES PROVINCIAS ERAN COLONIAS REPRIMIDAS POR EL YUGO MILITAR Y 
DEL PODER, COLONIAS QUE NO TENÍAN CAPACIDAD DE DECIDIR POR SU 
PROPIA VIDA COMUNITARIA NI HUCHO HENOS GOZABAN DE SDBERANÍA,
COMO ACTUALMENTE LA TIENEN LOS ESTADOS DE UN GOBIERNO CONFED~ 
RADO 

9,- TAHBl~N ES NECESARIO ENUNCIAR QUE GRAN PARTE DE 
LAS FUNCIONES DE GOBIERNO DE LOS AZTECAS. COMO YA LO HEMOS S~ 
RALADO ANTERIORMENTE. ESTABAN DIVERSIFICADAS Y RECAÍAN EN VA
RIOS ELEMENTOS. O EN UNO RECAÍAN VARIAS FUNCIONES, ASIMISMO -
LAS FUNCIONES Y LA TOMA DE DECISIONES ESTABA MATIZADA POR LA 
VOLUNTAD DE LAS FUERZAS REPRESENTATIVAS DE fENOCHTITLAN, COHO 
LA MILICIA. EL EPISCOPADO, El COMERCIO Y HASTA LOS JEFES DE -
CALPULLI LLEGARON A TENER EN ALGÜN TIEMPO UN •EsCAAo• EN EL -
lLATOCAN, (QUE NO ERA PRECISAMENTE UN SENADO, MAS COMO VIMOS
EN SUS FUNCIONES EN OCASIONES TENÍA CAAACTEA(STJCAS DE AQUEL) 

POR LO ANTERIOR.Y 0ESPÜES DE HACER UN DELIBERACIÓN 
OUE SE AYUDA EN LA HISTORIA Y EN EL MCDESTO JUICIO PERSONAL.
EXCLUYENDO POSIBILIDADES Y REFLEXIONANDO SOBRE LA FORMA DE G.Q 
BIERND DE TENOCHTITLAN. CREEMOS OUE EL SISTEMA ESTUVO BASADO
EN ••• AUTOCRACIA ftOOERADA •• LA QUE SE LLEGABA •• FO••• HER~ 
DJTARIA SIN SEi MONAIQUICA, Y CUYA ADMINJSTIACtdN ESTABA DEL{ 
GADA EN •••ORES PODERES COLEGIADOS CUYA REPRESENTACION ERA -
POR OIGNIOAD Y POR DEftOCRACIA, Es DECIR UNA AUTOCRACIA ftODE
RADA Y CON INSTANCIAS DE GOBIERNO PARTICIPATIVAS Y DEftOCRATl
CAS. 
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CON LO E~PUESTO REFRENDAMOS. QUE LOS AZTECAS TUVIE

RON UN 60BIE~NO tlNICO, LIBRE Y SOBERANO QUE LOS ORIENTÓ EN LA 
DELIBERACIÓN DE SUS ASUNTOS. PARTICULARIDAD QUE CONTRIBUYE Y 
SE INTEGRA Cl''10 UN ELEMENTO MAS EN NUESTRA IDEA DE LA FORHA-

CJdN DE UN ESTADO MEXICA, 

LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO, REPETIMOS. NO FU( LA JN
TENCldN ORIGINAL DE LOS AZTECAS, ELLOS CONFORMARON DE ACUERDO 
A SUS CREENCIAS Y A LA LIBERTAD. UNA NACJdN. QUE PARA LOS --
OJOS DE LOS PUEBLOS ANTIGUOS FUl SIMPLEMENTE UN PUEBLO CON Oft 
GANJZACldN Y PODERÍO, PARA LOS ESTUDIOSOS CONTEHPOR~NEOS LA 
IDEA DEL ESTADO EN LA ORGANIZACJdN SOCIAL DE LOS ANTIGUOS ME
XICANOS. SE HA REVELADO COMO UN GRAN ACONTECIMIENTO QUE SURGE 
EN El DEVENIR DE UN PUEBLO QUE NO TIENE El BAGAJE CULTURAL DE 
LOS ESTADOS EUROPEOS QUE EN AQUELLOS D(AS YA ONDEABAN SUS BA! 
DERAS EN El PLANETA: EN ESO PRECISAMENTE RADICA EL GRAN MlRl
TO DE LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS. EN SER NACIONES JOVENES PE
RO ALTAMENTE DISTINGUIDAS POR SU NATURALEZA INTELIGENTE, MlRL 
TOS QUE POSTERIORMENTE DESTRUIRfAN CON ESCARNIO AQUELLOS EURQ 
PEOS EN CUYA ESTRUCTURA HISTÓRICA YA DESCANSABAN VARIOS s1--
GLOS DE ILUSTRACIÓN Y HUMANISMO: CULTURA QUE VACIARON EN UN -
HITO DEL TIEMPO EN LA PROA DE SUS BARCOS CATÓLICOS Y EN EL E! 
NEGRECIDO METAL DE SUS CAAONES, CUYOS ESTRUENDOS AON REMUEVEN 
LAS ENTRARAS DE QUIENES HEMOS CREfDO EN LA LUCHA DE Mtx1co. 

o) LA SOBERANIA; LA soBERANfA es UNA HIPERBOLE DE 
LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS, 'NACE COMO UNA ABSTRACCIÓN PROVE
NIENTE DE LA LIBERTAD Y SE SUSTENTA POSTERIORMENTE COMO UN -
ECTOPLASMA DE LOS VALORES NACIONALES, 

LA TEOR(A DEL ESTADO LE HA DADO A LA SOBERAN(A UNA
CONNOTACIÓN DE ELEMENTO PARA LA INTEGRACl6N DEL ESTADO, LAS -
TESIS CONTRARIAS OPINAN QUE PUEDE HABER ESTADO SIN SOBERANfA. 
MAS NO SOBERANf A SIN ESTADO~ PoR LO TANTO AMBOS CONCEPTOS SE 
HERrtANAN PARA DARLE AL [STADO EL CARACTER PROPIO DE LA LIBER
TAD OUE REDUJERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES. •fsA ESP! 
CIAL JERARQUÍA DE PREEMINENCIA INTERIOR E INDEPENDENCIA EXTEft 
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NA. OBEDECE A UNA NOTA CAR~CTERÍSTICA DEL ESTADO QUC es LA SQ 
BERANfA, • (4) 

Los AZTECAS GOZARON DE SOBERANÍA EN su ESTABLECJ--
MJENTO ESTATAL. los PRIMEROS ANOS DE LUCHA VIERON REPRIMIDA -
SU LIBERTAD Y SU POSTESTAD SOBERANA DE GOBIERNO, PERO ESTAS -
CONDICIONES DE ASCENSO Y DE CONSOLIDADCJÓN FUERON DESAPARE--
CIENDO Y LOGRARON DESVANECERSE CUANDO LOS AZTECAS SE FORTALE
CIERON EN SU TERRITORIO PROPIO, EN DONDE FINCARON LA SEDE DE 
SU ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA. EtLO CONTRIBUYE A FORTALE
CER NUESTRA IDEA DEL ESTADO "EXICAo 

e> FINES DEL ESTADO; Et FIN ESPECfFrco gue PERSIGUE 
EL ESTADO. ES El BIEN (OM~N DE LOS HOMBRES QUE LO CONFORHANo 

fSTA FINALIDAD HACE QUE EL ESTADO TENGA A TRAV~S DE 
SUS INSTANCIAS DE GOBIERNO UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA CON LOS -
CIUDADANOS QUE LO INTEGRAN. ELLO PROPICIA QUE El ESTADO Y LOS 
PROPIOS INDIVIDUOS ACTUEN COLECTJVAHENTE PARA PROPORCIONARSE
UN FIN QUE ATODOS BENEFICIE. CUANDO LA ACTIVIDAD DEL ESTADO 
SE ENCAMINA A PROPORCIONARLE EN FORMA CONCRETA UN BIEN A CIEft 
TO GRUPO SOCIAL O A TODA LA COLECTIVIDAD BAJO SU TUTELA. ESTA 
MOS HABLANDO DE UN BIEN CDMtlN PÚBLICO. ESTE COMPRENDE A LA G~ 
NERALIDAD DE UNA MASA HABITACJONAL EN TIEMPO PRESENTE PERO -
TA"BliN INCLUYE A LAS GENERACIONES VENIDERAS. CUANDO EL BIEN
CDMtlN PtlBLICO SE DIRIGE A FORTALECER SERVICIOS QUE LAS VENID~ 
RAS MASAS DISFRUTARAN, 

Los ELEMENTOS FORMALES DEL BIEN PtlBLICO SON LOS Sl
GUIENTESi (PORRUA PEREZ) 

- LA NECESIDAD DE ORDEN Y PAZ. 
- LA NECESIDAD DE CooRDINACldN QUE ES T.-..11tN DE O! 

DEN, 
- LA NECESIDAD DE AYUDA. DE ALIENTO Y DE SUPLENCIA

DE LAS ACTIVIDADES PRIVADAS. 

SEGÚN SANTO T<»t~S EL BIEN (OMUN PúlLICO SE ENCUEN-
TRA SITUADO EN UN PLANO SUPERIOR AL PRIVADO. Y ESTE PREYALEC~ 
CE POR AQUEL. 

(41 IDEM 



248 
fL 8JEN PdBLJCO COMO FIN ELEMENTAL DEL ESTADO. SE -

Vi REFLEJADO EN DOS NECESIDADES: 
- LA NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DEL ESTADO: CONSER

VANDO su IDENTIDAD. RESPETO y SOBERAN(A ANTE LAS oeMA;s NACIO
NES. 

- LA NECESIDAD DE LA CONSERVACldN DEL ESTADO, QUE -
PRESUPONE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU MAQUINARIA ADMINISTRA
TIVA• EJECUTIVA Y JUDICIAL, 

EN ESTOS TlRMJNos. LOS AZTECAS. DESDE sus ORIGENES 
Y HASTA EL ESTABLECIMIENTO EN TeNOCHTITL~N. TUVIERON UN FIN -
CLARO Y DEFINIDO: LA CONSOLIDACJdN POR El PODER, ES DECIR EL 
DESEO DE MANTENER AL ESTADDI Y EL FUNCIONAMIENTO DEL "ISftO P.! 
AA PROCURARLE A SUS HABITANTES UN BIENESTAR GENERAL DE ACUER
DO A SUS CAPACIDADES, 

ELLO FORTALECE AdN MAS• LA IDEA DEL fSTADO "tXICA,
ÉL CUAL COHO UN ESTADO COHPLETO, CUHPLJd HASTA LA "EDIDA DE -
SUS POSIBILIDADES HISTdRICAS CON EL RETO DE EL SOSTENl"IENTO
DE SU INTEGRIDAD V DE LA ARHONIA SOCIAL, POR HEDJO DE LOS "E
CANISHOS DE GOBIERNO V ADHINISTRACldN QUE HEMOS ESTUDIADO EN
EL TRANSCURSO DE ESTE TRABAJO; ELEHENTOS QUE TAHBllN CONLLEY! 
RON EN LA ARHDN(A GENERAL EL PRINCIPIO DE REPARTICldN DE JUS
TICIA, LÓ QUE REFRENDA LA TESIS DE QUE LA NACldN AZTECA, EN -
SUS AROS DE CONSOLIDACldN EN TENOCHTITL'N· FORMARON UN AUTE! 
TJCO ESTADO. 

111,- EL ESTADO "EXICA, UN ESTADO DE DERECHO, 

ffEHOS HASTA ESTE HOHENTO, ESTABLECIDO LAS IASES PA
RA DETER"JNAR• GUE LA ORGANJZACldN SOCIAL Y POt.fTICA DE LOS -
AZTECAS DESCANSAIA EH LA BASE DE UN AUTENTICO ESTADO: EL fST! 
DO "EXJCA, 

AHORA ES CONVENIENTE RESALTAR, GUE TODO ESTADO. A~N 
PERFECTAMENTE DELIMITADO V ESTABLECIDO BAJO PRINCIPIOS DE AU
TENTICA SOBERANÍA, NECESITA DEL SOPORTE DEL DERECHO PARA LO -
GRAR UNA AUTENTICA JUSTIFICACldN V SUSTENTO. 
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LA PROPIA NATURALEZA DEL DERECHO TIENE INTl"A RELA

CldN CON LA DEL ESTADO, Y LA ACTUACIÓN DE ESTE ~LTJ"O DEBE D! 
RIGJRSE POR LOS CONDUCTOS QUE EL DERECHO LE SEAALE. 

A su vez. EL ESTADO RETOMA DEL ORDEN JuR{DICO QUE ~ 
"ANA, LAS BASES PARA ESTABLECER DENTRO DE El CON AUTONOM(A, -
EL PLIEGO DE NORMAS QUE sus HABITANTES DEBEN CONTEMPLAR, Esro 
ES A LO QUE LLAMAR(AMOS EL FENÓMENO DE DOBLE (QMPOSJCIÓN EN-
TRE EL PROPIO DERECHO Y El ESTADO MISMO, Es UNA ACTITUD QUE -
SE RETROALIMENTA, AUNQUE LA BASE DE LA CREACIÓN ESTATAL LO -
SEA POR PRINCIPIO NATURAL El DERECHOo UNA VEZ QUE EL ESTADO
ESTABLECE SU PLIEGO DE NORMAS PARA LA MODERACIÓN Y REGULACIÓN 
DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PARTICULARES. Y ENTRE ESTOS Y EL 
ESTADO, SE CREA UN AMBIENTE DE ORDEN Y DISCIPLINA APOYADO EN
EL DERECHO EN COORDINACIÓN CON LA POSTESTAD SOBERANA DEL EsT~ 
DO, DE UN ESTADO DE DERECHO QUE RIGE LA VIDA SOCIAL, 

los AZTECAS FUERON HOMBRES RESPETUOSOS DE LAS .LEYES 
Y EL ORDEN SOCIAL, SU SJSTEHA DE DERECHO FUl SOPORTE Y SUSTE! 
TO DE SU ORGANZJACIÓN ESTATAL, CUYO GOBIERNO ERA RECONOCIDO -
AMPLIAMENTE POR LA LEY Y POR QUIENES LA APLICABAN, AS( COMO -
POR EL PUEBLO. EL DERECHO ESTRE LOS AZTECAS CONTRIBUYÓ TAM
BliN AL DESENVOLVIMIENTO Y PROGRESO DEL ESTADO: LAS RELACIO-
NES DE DERECHO PRIVADO FUERON AMPLIAMENTE CUSTODIADAS Y PROT{ 
GIDAS LO QUE DIÓ AL ESTADO SEGURIDAD INTERIOR: LAS RELACIONES 
DE DERECHO PúBLICO. TUVIERON TAMBllN INTENSO CUIDADO. LO GUE
REFRENOO LA POSICIÓN ABSOLUTA DEL ESTADO ANTE LAS DEft.(s NACIO 
NES QUE RODEABAN EL ASENTAMIENTO DE lENOCHTITLA~. REAFIRMANDO 
EL PRINCIPIO DE SOBERANÍA Y ~IBERTAD· 

Es CURIOSO ENTENDER, COMO EL DERECHO AZTECA NACló
DE UNA FORMA TAN ACELERADA, Y COMO SE ESTABLECIÓ EN LA CON--
C IENCIA DE SUS POBLADORES Y EN LAS INSTANCIAS DEL 60BIERNO,E~ 
TA R'PIDA INTROMISIÓN JURÍDICA EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS ft{ 
XICAS LES PERMITIÓ EL FACIL ACCESO A LA VIDA CIVILIZADA Y LA
CREACIÓfl DE SÓLIDAS ESTRUCTURAS SOCIALES PARA LA CONSOLIDA--
CIÓN DE UN ESTADO: UN ESTADO DE DERECHO. EL ftextcA. 
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JV.- LA LIBERTAD HU"ANA NO ES ABSOLUTA NI TA"POCO -
ALGO OADOI EL PENSA"IENTO DEL HOMBRE ES UNA MADEJA INTER"INA
BLE DONDE SE ESLABONAN LOS VALORES Y SE ESGRl"EN LOS PRINCJ~
PJOS QUE DESPU(S SE APLICARAN EN El DEVENIR INDIVIDUAL DE LOS 
HABITANTES DE LA TIERRA. CUYA DIHENSldN SOBREPASA LA ESTRUCTy 
RA SOCIAL DE LAS NACIONES, 

EL HOHBRE CUANDO NACE Y CRECE. SE DESENVUELVE POR -
SU PASAD01 SE RECREA EN LAS IHAGENES DEL FUTURO Y ASUftE SU -
PRESENTE COHOl.IM PERMANENTE HIPÓTESIS DEL TIEHPO Y COfllO UNA -
LARGA CONJETURA DE SER. NUESTRA IDEA DE LA HISTORIA ES UNA -
IDEA LLANA1 QUE CON LEYES PECADOS DE EFÍHERAo TRASCURRE ENTRE 
LOS CONTEHPOR~NEOS COHO UNA FRASE DE LA VIDA· PERO LA HJSTQ-
RIA ES M~S. ES LA LUCHA POR AGOTAR LAS CONJETURAS, POR ABRE-
VIAR LAS HIPOTESIS Y CONCRETAR LOS VALORES DE NUESTRO TIE"POo 
De LA ARDUA POLfTICA DE SER QUE DEBEN ASUMIR LOS HO"BRES DEL 
FUTURO INHEDIATO, DEPENDE LA VIDAI Y LA SEMBLANZA DE LO POSI
BLE DEPENDE DE LA HISTORIA: HISTORIA Y VJDA CA"INAN ENLAZADAS 
EN UN BESO ETERNO E INFINITO DE IH~GENES Y ACONTECINIENTOS, 

NUESTRO RECREO HISTdRICO A TRAVlS DE LA VIDA INTl"A 
DE LOS AZTECAS, NOS REFRENDA EL DESEO DEL FUTURO PARA "t•1co1 
SU PASADO NO ES UNA L~PIDA INERTE DONDE DESCANSAN LAS COLUN-
NAS DE LOS "ONUHENTOS VIRREINALES, EL PASADO DE "EXICO ESTA -
EN LA ESPALDA DE LOS "ACEHUAL~S QUE SON EL TORSO DE NUESTROS 
CAHPESINOS, ESTA EN LA INHACULADA FRENTE DE LAS BODAS DE LOS
DIOSES INMORTALES QUE SON LA Fl DE NUESTROS DfASI LA HISTORIA 
DE "txrco ES su PRESENTE. ES EL RECUERDO y EL ESPEJO. EL FIN 
Y-EL PRINCIPIO PERNANENTE DE NUESTRA IDENTIDAD. Los AZTECAS -
CON SU AIV'LIA VOLUNTAD ERIGIERON UN HUNPO DE PASldN Y DE PRO
GRESO, QUE EN LA "EDIDA DE SU ESPACIO TEMPORAL. FUt UNA INME! 
SA FUENTE DE LUZ PARA "ESOAHERICA, NUESTRO HtXICO CONTE .... ORA
NEO ESPERA VISLUHIRAR LA LUZ DEL PASADO REMOTO, EL AGUILA GUE 
POSA INDESTRUCTIBLE SOBRE LA FRENTES DESGARRADA DE LOS CON·-
G~ISTADORES, EL PUAD DE LA LIBERTAD Y DE LA DISCIPLINA QUE -
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EDIFIQUE FRONTERAS DE PROGRESO. 

EL ESTUDIO DE LOS AZTECAS REVITALIZA· UNIFICA. CON
SOLIDA ENTRARABLES VALORES NACIONALISTAS, PARECE QUE HEMOS -
PERDIDO LENTAMENTE EL RUMBO DE NUESTRA IDENTIDAD POR LA ASDNA 
DA DE LAS CARABELAS IMPERIALISTAS, QUE LOS LIBELOS DE LA HIS
TORIA HERO(FICAN: PERO NO HEMOS PERDIDO EL PROFUNDO AMOR A lA 
PATRIA, A LA TIERRA DE NUESTROS PADRES• EL PROFUNDO AMOR A -
LOS HIJOS DE "tx1co. QUE LUCHAN INCANSABLEMENTE DESDE El PE-
OESTAL AMARGO DE LA DESEMEJANZA, ELLOS.LOS INDIOS DE "~XICO, 
SON QUIENES VERDADERAMENTE SUFREN, QUIENES RADICAN EN EL SJ-
TIO DE LOS CONTRASTES, QUIENES LUCHAN SIN OBTENER, ELLOS SON 
EL VERDADERO DRAMA DE Mtx1co. EL MISMO DRAMA DE CUAUHTEMOC. -
EL f'.ISMO SUPLICIO DEL .(GUILA QUE CAEI DE LAS flAICES DE PflXICO 
QUE A DtARJO LUCHAN POR OBTEN!.RSU LIBERTAD. CON RESIGNADO ES-
TOJCISHO PERO CON FIRME ESPERANZA DE CONFIGURAR ALG~N DÍA LA
DIGNIDAD NACIONAL QUE AGRUPE A TODOS LOS SECTORES EN UNA SOLA 
META: EL PROGRESO DE Pflx1co. CUANDO ASOMAMOS LOS OJOS A LA
HISTOR JA NOS PREGUNTAMOS LO QUE EL ILUSTRE HUMANISTA ANDRlS -
IDUARTE SE PREGUNTARÍA DE LA CONQUISTA: •ffo SABEMOS LO QUE -
PASO. DENTRO DEL PECHO DEL CONQUISTADOR. EN EL MOMENTO DE LA 
HAS NEGRA SOMBRA DE SU VIDA•, 

Y CUANDO REGRESAMOS LA MIRADA AL PRESENTE. VOLVEMOS 
A PREG~NTARNOS LO MISMO. DE NOSOTROS MISHCSo 

Que QUEDE COMO UNA INTENCldN ESTE MODESTO TRABAJO. 
UNA INTENCJdN QUE NO SEA LA MÍA UNICAHENTE• SINO LA LUZ GENE
RAL QUE ENALTECE Y DIGNIFICA EL MISTERIOSO PASADO QUE AUN PA~ 
PITE EN LAS VENAS DE QUIENES 

0

LO LEAN, 
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COICLUSIOIES 

1,- LA HISTORIA ES EL INTRUMENTO PARA CONOCER EL PA 
SADO Y AFRONTAR CON UNA VISION REAL EL PRESENTE 
DE LOS PUEBLOS. 

2,- LA HISTO~IA DEL DERECHO ES UN INSTRU~ENTO INDIS 
PENSABLE PARA CONOCER LA VIDA .'URIDICA DE NUES: 
nos A•TEPASAOOS y PERFECCIONAR LOS ACTUP.l.ES -
SISTEMAS DE DERECHO. 

3.- LA HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO NOS PERMITE R~ 
CONOCER NUESTRAS RAICES E IDENTIDAD. AS! COMO -
CONSOLIDAR El ESPIRITU NACIONALISTA; 

q,- EL DERECHO DE LDS AZTECAS FUE UN SISTEMA AVANZA
DO DE NOqMAS QUE LES PERMITID DESENVOLVERSE COMO 
NACION. CON UNA CLARA Y DEFINIDA ORGANIZACION SQ 
CIAL Y POLITICA. 

5,- LA ORGANIZACION SOCIAL. POLITICA Y .'URIDICA DE -
LOS AZTECAS DESCANSO EN LAS BASES DE UNA ORGANl
ZACION ESTATAL. 

6,- EL GOBIERNO DE LOS AZTECAS FUE UNA AUTOCRACIA MO
DERADA CON INSTANCIAS PARTICIPATIVAS Y DEMOCRATI
CAS. 

7.- EL MAYOR EMBLEMA DE NUESTRO ACTUAL NACIONALISMO -
LO REPRESENTA LA C!VILIZACION AZTECA. OUE TRASCE~ 
DIO HASTA El ACTUAL ESTADO MEXICANO, CON CLAqA SU 
PREMACIA POLITICA SQBqE LOS DEMAS PUEBLOS ASENTA: 
DOS EN MESOAMERICA. 

8,- EL PtRFIL DE LA CIENCIA JURIDICA Y DE LA POLITICA 
MODERNA, DEBE CONTENER UN PROFUNDO SENTIDO SOCIAL 
QUE VELE CONSTANTE POR El. BIENESTAR GENERAL Y POR 
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LA REAFIRllACION DE LOS PRINCIPIOS INELUCTABLES 
DE ,•USTICIA SOCIAL. REPARTICION EQUITATIVA DE
LA RIQUEZA. PRODUCCION Y TRABA~O E lftPARTICION 
DE JUSTICIA, 
LOS AZTECAS CON SU ACENDRADO ESPIRITU NACIONA
LISTA LE DEftUESTRAN A LA HISTORIA CONTEftPORA-
NEA QUE LA LIBERTAD PUEDE SER RELATIVA CUANDO
LOS PRINCIPIOS SOCIALES SE VEN VULNERADOS POR
LA FALTA DE PROBIDAD SOCIAL DE LOS INDIVIDUOS 
QUE INTEGRAN UNA COllUNIDAD, PERO QUE PUEDE SER 
PERftANENTE EN LA ftEDIDA EN QUE SE REFRENDAN Y 
CULTIVAN LOS VALORES NACIONALES, 

JUSTO ftANZUR E. 

• 
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