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INTRODUCCION 

El presente estudio, que lleva como finalid~d primordial 
el cumplimiento de un precepto académico, debe interpretar. 
se como un pequeño aporte a la investigación espedficamente 
enfocada a la cultura mexica; pero s6Jo en el ~pecto de sus 
expresiones suntuarias. 1 

Creo que sea vólida, o al menos excusable.. esta posición 
y por otra parte, llamó mi atención el hecho del que el tema 
desde un pasado remoto se compodeciera con el común deno
minador de reacciones mexicanas a las que someramente me 
refiero en mis conclusiones. Debo reconocer qbe r.e ha au· 
mentado mi interés por este curioso campo que ke abre a mi 
consideración o sea que a través de este estudio, he vislum· 
brado otros enfocamientos que nos llevarfan a 

1
~na "actuali

zación" de la suntuaria mexica. 

Para el desarrollo de esle trabajo obviamente necesité el 
apoyo histórico e historiográfico que proporcion~ no solo "las 
fuentes", sino en de aquellos historiadores y cro;tas posterio
res que nos conservaron Ja indispensable información. En esta 
forma y habiendo reunido el material, que considkré adecuado 
y necesario, hube de posar al estudio de los monhmentos a mi 
alcance para constatar la idea suntuaria que los ~ima y cuya 
investigación y logros bien a bien forman la medula de mi tesis. 

La vastedad del tema me hizo concretarlo a ba sola cul
t~ y encontrando mayores facilidades en la ~exica decid! 
exc:lliir a otras, mas no con un sentido dubitati~o o discrimi· 
nOtorio,, sino por tener mayor información escrita[ o materiales 
más abundantes a mi alcance. 
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No es mi trabajo un trabajo original en sentiro estricto; 
toda vez que en muchas obras se soslaya o intuye la investi
gación del concepto suntuario; pero en mi opinión os autores 
con razón, se dejan arrebatar por los grandes tem 
saria e indispensablemente deben tratar. 

Por tanto, la idea suntuaria en conjunción o e1 !unciones 
del arte y por supuesto con las motivaciones del h mbre para 
integrar una suntuaria, vienen a constituir el esplrit de mi Ira· 
bajo ...... son su razón de ser. 

Mis dudas constantes siempre se refirieron a !os factores 
causales del lujo, de la suntuosidad y en ocasiones del alarde 
de riqueza en el mundo indlgena. Siempre persisti la misma 
respuesta: magia, religión y adorno. Sin embargo saltaba a 
la vista que necesariamente existia otro factor, la i ea de dis
tinción, que un tanto independiente, propiciarai· impulsara 
la idea suntuaria. 

Resultado de mi interrogante fue el lograr er que el 
hombre del México antiguo, con su propia idiosincrbcia, habla 
encontrado una expresión genuina de sl mismo y tdi modo ha
bla sido el punto de origen de muchas reacciones/ posteriores 
del mexicano. 

Aquella .etapa dramática del hombre en el afiplano me
xicano, en que era errátil y nomádico y por lo tan o no culto, 
no era el que me interesaba para fines de este rabajo; sin 
embargo, confirmaba la spengleriana analogla hum a y se me 
aparecfa como la gestación -y como tal descor1ocida- de 
una mentalidad que habrla de nacer en la etapa subsecuente 
que es el periodo preclásico, 

Superadas las etapas prehistóricas, el homb~ llega al 
que genéricamente denominarnos "horizonte precl' ice", . que 
en su marco protohistórico, es el primer Indice de que dispo
nemos para establecer un concepto suntuario en la América 
precolombina. 

En este estadio cultural tiene carácter embriqnario; pero 
indiscutiblemente puede afirmarse su existencia pJes nos per
mite ver ia iniciación de una idea que se ~fincará¡ más y más 
a medida que transcu·ran los años hasta eclosionar en la etapa 
mexica que es el punto critico de mi trabajo. 
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fu,¡ m• dol Mhioo "''""" dko loo=, loo.,,. 
verán simultáneamente la magia, la religión y el¡ adamo, sin 
embargo, nos aclara las diversas etapas por las que el arte 
transcurre, expresando: "En el alba de las culturas el impulso 
creador determinante es la magia, en el mediodia e~ la religión, 
y en el atardecer y decandenaia es el adorno", p) También 
precisa que en la expresión formal, es decir, cuando la idea 
artlstica se materializa, coinciden los estilos terribles con un 
periodo iormativo; los sublimes con un clásico y !Ós bellos con 

el ocaso de las civilizaciones. 1 
La suntuaria rnexica florece en este último periodo del 

proceso evolutivo de las civilizaciones del altiplano expresándo. 
se en una belleza exuberante, que en ocasiones lega al deli
rio. Se vale del adorno corno el medio más rec nacido poro 
honrar y distinguir, primero a los dioses y desp~s a los hom· 
bres. 

Omito la alusión a un arte mágico, materi izado en un 
culto a los muertos por haber carecido propiamente de él, es 
decir, cuando los mexica se consideran corno t~es ya no se 
practicaba un ritual importante en relación a le~ desapareci
dos. Si acaso alguna vaga manifestación suntuaria en los reci· 
pientes que contenian las cenizas. 

Dos grandes elementos motrices propulsantl desarrollo 
de la suntuaria que son la religión y el omarn nto personal, 
'eran, pues, los esenciales caracteres de nuestro te indigena. 
El primero es ocasional, el segundo constante". (2 

Esta es la razón por la cual hay que analizdr la suntuaria 
en función de la religión, con una gran trascendJncia e impor· 
tancia ...... Fue una suntuaria de tono profundo y~ave en opo
sición a un sentido puramente decorativo; ha! gador en su 
presencia; valiéndose de un material precioso, xquisito y de 
una factura maestra por su belleza, estilización y sto refinado. 

\1) Toscano Salndor, "Arte Precolombino de México 
trol" l. l. F:. México 1952. 

~án Eulalia, 'Caracteres esenciales del arte a~tiguo Mexicano. 
f:n sen•ido fundamenta\'. Rev. de \a Universidad. µ·orno !V. Enero
abril, 1933. 
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. Quede pues, este planteamiento como una aclaraci6n al 
rontenidp de este estudio, que ciertamente no prJtende distin
guirse por su originalidad, pero sl me incit6 a Pf fundizar en 
el tema como una modestlsima aportaC:6n en lq apreciaci6n 
de los valores espirituales del México Antiguo. 
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V amos a ver de ahora en adelante una lenonlenologfa que 
en forma interesante afecta la suntuaria del arte hrecolombino. 
Desde los más remotos horizontes se aprecia la iHea del hom· 
bre tratando de crear elementos distintivos y al fuismo tiempo 

suntuarias, que le permitan satisfacer necesidadetespirituales 
y en particular su afán de destacar de los lineami ntos estable. 
ciclos en su comunidad. 

S"in embargo, la propia voluntad, el propio d eo no eran 
justificantes suficientes para que el hombre se ehiresara con 
libertad integral pues los conceptos mágicos y 1ogmáticos lo 
constreñfan á actuar dentro de una norma estri1, 

" ...... religió.t y magia coexisten en el mundo del hombre 
primitivo, pero en la trayectoria del arte precolon:bino de Mé
xico, no obstante que la magia como la religión - el adorno-
aparecen entreveradas y simultáneas, un eleme±o predomi· 
na por sobre los otros: en el alba de las cultur el impulso 
creador determinante es la magia, en el mediod

1
a es la reli· 

gión, y en el atardecer y decadencia es el adornb. Estos tres 
estadios tienen su expresión formal en los estilo~terribles en 
el periodo formativo, sublime en las altas cultura clásicas, y 
bello en el ocaso de las civilizaciones. El espiritu si no exclusivo 
si dominante viene a ser mágico-terrible en los i cios, re!igio
so·sublime en el mediodia y bello-ornamental en el crepúsculo". 
(!) 

La Suntuaria Mexica florece en este últimof rlodo del 
proceso eV'Jlutivo de las civilizaciones, en un as etc exube
rante de b¿lleza. La Suntuaria se vale del ado o como el 
medio más reconocido para honrar y distinguir, primero es 
a los dioses y después a los hombres; Religión ¡ ornamento 
"eran, pues, los esenciales caracteres de nuestro ar¡e ind[gena. 
El primero es ocasional. el segundo constante". ~' 

Esta es la razón por la cual hay que analiz la suntua
ria, no en oposición a la religión, sino como parte e ella; pero 
con un sentido puramente decorativo, halagador en su pre· 

1 

(1) Toscano Salvador, "Magia, reliqi6n y adorno en el ar!!\ del Antiguo 
Méxicol' Cuadernos Americanos 1949, No. 2, p. 164. 

1---
[2) Tablada, "Historia del Arte en México", p. 17. 
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sencia, aprovechando para ello un material precioso, exquisito 
y una manufactura de obra ma11tra por su belleza, estiliza-
ción y gusto refinado. [ 

El origen de la suntuaria mexica, se remonta b los tiempos 
pre-aztecas, cuando todavla los mexicanos no erÓn dueños ni 
siquiera del pequeño islote que más larde llegara[ a ser la ca
pital del Anáhuac. 

Clavigero afirma que los mexicanos vivieron! hasta el si· 
glo XII en Aztlán, y la abandonaron tal vez, por la ¿slerilidad de 
la tierra, junto con las otras seis tribus nahuat!acd hacia 1160. 
Comienzan Ja. peregrinación, que dura un año, clan rumbo a 
Hueyculhuacan (Culiacán) en donde permanecen 1tres. De Cu
liacán pasaron a Chicomoztoc y alll se separan l<le las otras 
tribus por orden de su dios, y permanecen en es~ lugar nue
ve años, mientras las otras, continúan su avance ~ocia la Me
seta. Pasan los aztecas a Coatlicamac y surge btra división 
en dos grupos: aztecas o tenochcas y tlatelolcas1

1 
que no se 

vuelven a unir sino hasta muy avanzada la domiración mexi
ca, bajo el goblerno de Mcctezuma l. 

Después de pasar !:es años en Coatlicamac, van a otro 
sitio (?) y de ali[ a Huahuacatlan, Apanca, Chimdico y Pipiol
comic, donde permanecen veinte años, al cabo d~ los cuales, 
dan el paso más trascendental en este primer ~rlodo de la 
integración de su civilización, arribando a Tula ~n 1196. 

De ki invasión mexicana o chichimeca en TLJa, ya hay 
bastantes noticias: "La ven:da de estos mexicanos Juy antiguos 
de Ja parte que ellos vinieron, tierra y casa anti~ua llamada 
hoy dio Chicomoztoc que es casa de siete cuevasl cavernosas. 
Segundo nombre llaman Aztlan, quie:e decir asienlo de la gar-
za, o abundancia de ellas"). (1) \ 

Este grupo que llega a Tula, era de guerreros nómadas 
que no sablan cultivar Ja tierra, se alimentaban de frutos sil
vestres y del producto de la caza y la pesca; notonodan la 
técnica de construcción de habitaciones, puesto ue dormlan 
en cuevas donde les sorp:endla la noche; y como , estido usa. 

(1) Tezozomoc: "Crónica Mexicana'', Cap. !, p. 7. 
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ban pieles mal curtidas de animales. Sólo tenían f principio 
rudimentario de religión; obedeclan Jos mandatos ?,el dios de 
la tribu, Huitzilopochtli, el dios guerrero. Los de~ás pueblos 
los denominaban chichimeca-azteca, o sea, los !baros de 
Aztlán. 

Los aztecas no heredaron directamente la cul ura de los 
toltecas; no hubo fusión entre ambos pueblos, putsto que al 
llegar los chichimecas a Tula, ya había S:do aban onada; pe

ro algunos grupos de hombres toltecas, no estaba decididos 
a abandonar su ciudad; cuando los bárbaros invad~ la metró
poli no oponen resistencia, y éstos aprendieron de a uellos todo 
cuanto un pueblo civilizado -<:orno lo fue Tula- see: cien
cia, arte y cultura. Mezclaron los recién llegados stos facto
res con el belicoso propio y el resultado fue el surpimiento de 
un pueblo dominante y poderoso capaz de extender su domi
nio hasta las cercanfas del territorio Inca., 

A pesar de esta gran adquisición, los mexicanps no aban
donaron dos caracte•!sticas exclusivas de su tribu/ que Clavi
gero expresa así: 

" ...... unían a cierta especie c!c policía, mucho., accidentes 
de barbarie", y además " ...... respetaban a aquell~s a quienes 
su nacimiento, su valor o la g·acia del príncipe elevaba sobre 
la común condición". (1) Estas dos afirmaciones ~I n muy sig
nificativas para comp·ender. lo que sucederá al p eblo azteca 
en el corto lapso de un si"lo: · 

lo. Queda siempre impreso en ellos un sello de barbarie 
el sacrifico humano; aunque sabemos que lo practicaban por 
el temor cósmico de no ver más el sol. En la lucha diaria del 
sol -Huilzilopochtli- contra la noche -Tezcatli±ca- debia 
conservar sus fuerz(\5 siempre, porque en caso co

1 
trario, serfa 

derrotado por su enemigo y no volverla a resurgir para alum
brar la tierra el dio siguiente y proporcionar vida.! El medio de 
fortnlecerlo e•a ofrendarle el liquido precioso, la +ngre huma
na. a costa de la vida, que consideraban lo de Jás valor. El 
hombre mismo cooperaba, para subsistir.con lo mál.. preciado de 

(l) Ctnviqero, Feo lavier, "Historia Antiqua de MéxicQ", Ed. Porrúa, 
S, A. México 1945, '\'orno l. p. 184. 
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su exi$te¡¡cia; si no le proporcionaban al Sol su ~' raño alimen
to, era inevitable el caos. Con esta trágica concien ia, no podían 
eludir los sacrificios humanos. 

2o. El concepto de división de clases apar ce desde el 
comienzo de la tribu, y se acentúa cada vez m hasta llegar 
al cllmax en el siglo XVI. El modo de ser poderoso lo hallaban, 
-si no hablan nacido nobles-, por hechos heróicts en la gue
rra '.Es palpable el gran aprecio que tenían por el valor; virtud 
máxima en un pueblo eminentemente combativo. 

Los mexicanos continúan su peregrinación acia el sur, 
y de Tula pasan a Tenayuca, donde dejan hond~huella de su 
estancia, y sigue¡¡ internándose en el Valle de Mé · co, que en
cuentran ocupado por las tribus nahuatlacas. e con ante. 
rioridad llegaron a él y a la fecha ejerc!an hegJmon!a en la 

zona. Los últimos en hacer su aparición en el tlle, son los 
aztecas, y sus antiguos compañeros señoreaban los lugares 
más prominentes de las riberas de los lagos. 

Después de mucho solicitar albergue, logran r fin de los 
poderosos señores de Azcapotzalco que les perm tan vivir en 
unos islotes pantanosos de la laguna de Metztlila~n. 

En 1325 fundaron su ciudad, con la pobrezd obligada a 
un grupo aue e;a tributario y que contaba con t~n pocos me· 
dios de sustento; pero si el medio era hostil, el inJnio reso]v[a 
los problemas que se presentaban; beneficiaron J¡ islote pan· 
lanoso con las chinampas. tierras flotantes de cJitivo, de las 
que obten[an los vlveres esenciales para su m utención y, 
además, recurrieron desde este momento al com rcio. 

Eran muchas las especies de peces y aves ue les pro. 
pircionaba la laguna; especlf\S que demandaban los pueblos 
:ibereños y que ofredan los aztecas adquiriendo en cambio, 
materias que no podlan hallarse en el islote, como piedrQ. ma
dera. arenas, cal, etc. Con estos elementos inican us construc
cirnes religiosas. que eran más importan!E!l para llos, que su 
propio cobijo. Construyen la casa del dios supre o, Huitzilo
pocht!L sencillamente ornamentada, aunque ya obres'Jlo en 
la pequeña población de Tenochtitlán: estucada y licromada 
ron sobriedad religiosa, en el lugar más digno d la ciudad. 

-14-
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La imagen del dios estaba vestida con mantas lle algodón, 
burdamente adornada con plum~ de aves acu6tibas; con to
cado, cactlis a la manera de los primitivos pobla~ores de la 
isla (suela de hojas y cordón para sostenerla), ~as joyas de 
jade y casi nada de oro; todo ello adquirido conjmuchos es· 
luerzos por los pobladores del islote. 

Si esta pobre indumentaria era la mé\s elevad , no es dil!
cil imaginar la que usaban los hombres de Ja clasb privilegia-

1 

da: maxtlatl de algodón burdo, cactlis de hojas, tilmalli de al· 
godón con mosaico por entrelaces de pluma y adÓmos en las 
orejas, labios, muñecas, y cuello. El rey proba~lemente ya 
portaba la antigua corona de heno, de los primeros monarcas. 

La gente del pueblo se segula vistiendo, hJta la calda 
de Tenochtitl6n, como los describen los cronistas eA el momen-
to de llegar al valle: ¡ 

"En las historias de México que los indios tenlan, pintaban 
muchos indios desnudos al principio della, desnu~os vestidoo 
de yerbas, dando a entendP.r que cuando huyeror a México 
vestlan tales vestidos y comlan de lo que pescabaj¡ y que pa· 
saron grqndes trabajos, y no pintan m6s de los valientes hom· 
br~". (1) 1 

Esta situaci6n de .vasallaje no podlan soport~la hombres 
valientes con tradición guerrera y ambición de grandeza. El 
pequeño comercio Jos ayudaba bastante; pero ?;ira emanci· 
parse, el único camino a seguir era el de la guerra. \ 

. Por este medio rompieron el yugo de Azcopotzplco cuando 
en 1427 se acentuó m6s la !irania de esta ciuda~ sobre Tex
coco, al impedir Maxtla, rey tecponeca de AzcCJ!10tzalco que 
gobernara Nezahualcoyoll; legitimo heredero al rono texco· 
cano, imponiendo a Tezozomoc. 

Chilmalpopoca, rey de Tenochtitl6n, se une a 
1
excoco con

tra Maxtla; pero lo asesinan los tecponecqs; los mtxicanos eli· 
gen al nuevo rey -el cuarto en la dinastla- qu es Izcoatl, 
que afirma definitivamente su unión a Texcoco y s lanza a la 

(1) "Historia de los Mexlamos por sus Pinlurall", p. 235. 

-15-..... 



.guerra .contra Maxtla, que termina con la destr*ión total de 
Azcapotzalca, que se redujo a pueblo de comeibio de escla. 
vos. (!) r 

Esta es la primera gran victoria guerrera df los mexica, 
pues las anteriores sólo les hablan proporcionado pequeños 
pueblo¡; tributarios e.n las orillas del lago, y relati¡o predominio 
sobre él; sin embargo esta victoria significaba la iberación del 
tributo y la importancia que desde este mamen o adquirieron 
ante los otros pueblos poderosos de la región; lu ar prominen
te que' no abandonan ya, sino que por el co1trario, se fue 
haciendo cada vez mayor hasta dominar ah lutamente en 
todo el. Anáhuac. 

El botln de guerra era la tierra dominada, re se dividfa 
en tres partes: las dos mayore,s para Texcoco Tenochtitlón 
y la más pequeña, para Tacuba, que también ticipaba en 
la batalla. 1 

Desde que se constituyó la Triple Alianza, Ter.ochtitlón asu
mió la dirección relegando a Tacuba y Texcoco 

1

a un segundo 
término; aunque por protocolo no se declaraba fperior a este 
último; lo respetaba y admitia como superior so¡~ de palabra, 
pues de hecho las decisiones importantes las tomaba exclusiva. 
mente el monarca mexicano. 

La tierra y sus habitantes constituían el tremio que se 
otorgaba a los guerreros esforzados, pues el g errero pasaba 
a ser, como en una encomienda total, el señor bsoluto de la 
prop:edad recientemente adquirida. 

Este es el primer poso hacia el enriqueci~iento de Ja,~ 

clases ·superiores, puesto que una pa:te del producto de la 
tierra era para la milicia y otra para el sacerdobio. En ambos 
casos el excedente, después de cubiertas las nbcesidades de 
la población, se trocaba por prendas de vestir,/ joyas, plumas 
etc., naciendo la ambición de conquista que trberla como re
sultado la ;iqueza. Los militares que poselan ¡I uchas propie
dades;· no eran mal vistos, porque la conquigta s hacia siempre 
~n nombre de Huitzilopochtli, y el que más tierr s tuviera, más 
. .. 

ti) No olvidemos que posleriormenle esla ciudad fue lla sede de orfe
brós, "amantééa' y ·Iap!dai!os. 
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religioso o¡Xirecerla a los ojos del pueblo, pue;¡ el p~mio a la 
valentia -con la cual habla honrado a su dios do inando a 
pueblos enemigos-, era la posesión de las tierras d minadas. 

Según aumentaba la expansión del imperio 02tek se ha. 
cí1tn más indispensables las Arte¡i Suntuarias la quel evolucio
naban a medida. que la demanda subla. Los factores causa· 

1 

les de esta evolución eran el comercio en general y la exigen. 
cia de las clases superiores por las joyas y orname~tos, que 
como elementQS dlstintivos entre una aristocracia y lcls estratos 
inferiores de la sociedad mexicana, otorgaban un alrácter je- · 
rá:quico de perfiles firmemente demarcados. " ...... aqtlellos ran· 
gos de las diversas clases sociales, se tradudan extérnamente 
en la indumentaria, como el vehlculo más usual par& su reco· 

nacimiento ...... ". (!) 1 

Las artes suntuarias, como ya se expresó, las aprendieron 
los aztecas de los nahua.chichimecas, y estos a su ~ez de los 
toltecas en la prop:a Tula. Posteriormente existió u1 segundo 
contacto cultural en México entre los aztecas y los Iltecas de 
Xochimilco, Coyoacán, y Chapultepec; núcleos que n el des
pl02amiento tolteca hacia la costa se quedaron reza ados a lo 
!argo de la ruta que siguiera el grupo principal y lo~ que evo
lucionaron en ooncierto con la civilización de Tula. Los recién 
ennoblecidos aztecas procuraron atraérselos por medio de ma
trimonios con mujeres toltecas, las que mostraron a /as demás 
mujeres en el islote, un sistema de vida superior, enseñándoles 
entre otras muchas cosas a tejer mantas de algoddn que re
sultaba un nuevo y valioso elemento de intercambio \comercial. 

Estos toltecas, son los primeros artlfices, es deCir, tolteca 

de México.Tenochtitlán. 1 

En esta temp:ana época de la vida azteca la mayor parte 
de la población, excep!o sacerdotes y grande.s señ?res, habi- , 
taba en chozas de carrizo oon techos de paja y vestla sencillas 
telas de algodón sin adorno. Las clases dirigentes~menciona· 
das, se distingulan por usar pequeños adornos de lumas de 
c~es de la laguna y escasas joyas de piedra.s semi· , :eciosas o 

(1) Toscano Salvador, "Derecho •. '' p. 16. 
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metales. Aqu( el concepto suntuario ya está claraoiente expre
sado por medio de la riqueza, pues no ep únicambnte el res

peto que en un principio se tenla a estos señores, sino que Ja 

distinción se acentuaba al aparecer el !actor de ri ueza enfa
tizando Ja división social entre las clases superiores y las bajas. 

La gente del pueblo, no eptaba del todo discrim ada, pues
to que habla Ja oportunidad de ennoblecerse po medio del 
valor, si eran guerreros. y de una sobrenatural religiosidad 
si eran sacerdotes. Además de ésto, ten!an como e Umulo para 
encumbrarse, la tradición de las leyendas toltec~que habla· 
han de Ja época de esplendor de este pueblo, sub ayadas por 
la !antq;!a de quienes relataban a los jóvenes la grandezas 
de sus antepasados. Bu!Ua todo este mundo mar illoso en la 
mente de Ja nueva generación azteca, y no es de txtrañar que 
!:ataran de hacer un esfuerzo gigantesco, para al ún ella for
mar una ciudad brillante y esplendorosa, como as descritas 
en las leyendas. 

Y as{ es como, en el transclll)lO del tiempo, co es!uerzo y 
trabajo constante, crearon el suelo para vivir, si tieron "pro
fundamente la grandeza del destino que hab(a he ho de ellos, 
tan pobres y tan solos, Jos más ricos y_ poderosos' . (1). 

Desde este momento empieza un lucha con!I ua por una 
superación para obtener un lugar privilegiado en e las clases 
altas. pues está establecido que éstos son los que onopolizan 
las joy~ sólo ellas las pueden usar y adquirir. 
tricciones, se acentúa la división de categor!as y ~ada vez se 
estrechan más los circules de cada una de las cJdses sociales. 
Entra en juego el factor económico con relación a¡Ja suntuaria 
y para siempre quedan !ntimamente ligados. 

Aqu! cabe mencionar las palabrqs de un esta isla de Car
los 111, cuando en un informe al monarca, afirma ue " ...... sólo 
el lujo es el que perfecciona las artes, p:omueve las industrias . l 
y enriquece Ja pobreza; ...... nadie le manda a nad¡e se exceda 

(1) Soustelle, Op. CiL, p. 24, 
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en materia de lujo ...... " (!). Eugenio Ochoa, otro critico pi res· 
pecto, dice: "Ppr otra parte la historia enseña que el !~jo no 
se desarrolla li.bremente, sino entre los que adquieren tu for
tuna sin trabajo., ¡;iea por la guerra (que es el caso de os az. 
tecas), por la herencia, (o) por el juego,. .... " (2) 

Los aztecas comenzaron por dominar a los pueblos de las 
orillas de los lagos, Azccpotzalco, Coyoacán, Xochimil~. Cui· 

• 1 

tlahuac, etc, pero no conformes con ésto, continúan av¡anzan· 
do hacia la li~rra firme bajo el mando del impulsivo !zcoatl. 
Este rey se ve en la necesidad de hacer un verdadero riacio 
o casa real de México, par dar albergue a los visitanter y tri· 
bularios, que eran atendidos con esmero y gran pom~, ade· 
más de obsequiarles vestidos y costear su manutenCIJ'ó mien· 
tras permaneclan en la ciudad. 

Vaillant con base en cita de Sahagún dice que Iz 
1 

U hizo 
posible a los tenochcas crear la civilización azteca. Ordenó 
quemar los manu,scritos histórico.pictóricos "por no e~tar al 
alcance de los plebeyos" (3). Sus reformas históricas lcoinci· 
den también sin duda, con la reglamentación del culto, puea 
emprendió la construcción de templos y el ordenamiehto de 
una jerarqufa religiosa; e instituyó rangos en el gobierno civil. 

Con esta opinión se acredita lzcoatl, como el gobÁrnante 
que lijó la división de clases y bajo cuyo dominio 116 ~ició el 
incremento en el esplendor de la gran TenochtiUan. 1 

"México era la capital joven de una sociedad en plena mu· 
taci6n, de una civilización en plena evolución". (*) uj socie
dad mexicana se ha diferenciado, complicado y jero\.quiza. 
do ...... "La democracia tribal ha cedido su lugar a una ~onar-
qufa aristocrólica e imperialista", ( .. ) 1 

El cambio de la vida azteca es evidente, ya no se trata 
del grupo cohibido e imposibilitado de algunos años Jtrás; a 

(1) Cita en Souste!le. 

(2) Cita en Soustelle. -----(3) Sahagún, Op, Cil libro 10 Cap. XXIX. 

(*) Roustelle, Op. Cit p. SO 

(**) Soustelle, Op. Cil P. 52-53. 
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medida que se conquistaban regiones mixte~ y ~el golfo, 
" .... ..la vida mexicana se rodeaba de un lujo fastuoso y deli
cado; las estatuas de los dioses se cubrían de mantds de plu
mas, y los dignatarios, abandonando la antigua aust~ridad, se 
adornaban con plumas deslumbrantes, de joyas de ar~, de pie
dras labradas ...... Su brillo pollcromo (de piedras y plumas ro
dea la vida humana con una aureola de lujo y do ~reza". (3) 
· "Pero a medida que habla ido creciendo la ci~dad y ei 

Estado, lo~ poderes que los dirigian lo mismo que S?S dioses, 
iban sustituyendo la pobreza por la opulencia y la cdbaña por 
el palacio". (4) Evolucionaba el vestuario y las joyas be hacían 
mó¡; exquisitas. De la misma manera, avanzaba la tbica de 

• 1 

las artes suntuarias, las costumbres se refinaban y la expan. 
sión territorial seguia en aumento. l 

Se había perdido el aspecto de pobreza en la ci dad, las 
casas, que algunos años antes eran como las descriile Landa, 
de una pieza, o si no eran muy pobres, habla dos ~ tres, un 
a~oratorio, un baño y un granero. Dividía la casa corl una pa· 
red y quedaba pórtico y recómara. El pórtico se e~calaba y 
pintaba si era la casa de señores. (1) Las casas se vdn compli· 
cando hasta convertirse en palacios, pues si aumentaba el po
derío o valor de los señores, aumentaba también el nbmero de 
habitaciones. [ 

"Más aún, la tendencia a la ornamentación, nac16 con la 
arquitectura", afirma categór:camente Toscano (2) est~ es cier
to si tenemos en cuenta que la arquitectura, es el arte nlós p'.imi-

1 

tivo entre los pueblos pcrque se necesita un rec:nto d\gno para 
las divinidades. La religión, que es el vinculo mós poderoso que 
une a un grupo de hombres, tienen que usar locales1 apropia· 
dos para el culto. La creencia en las divinidades es bnterior a 
la lormación de la sociedad, que conforme evoluciJna, trata 
de imitar en poder y riqueza a los dioses. 

"Las riquezas de las provincias afluyen a ella( ITenochli
tlan); el lujo se desborda. Nunca, desde la época de la legen- . 

13) Soustelle, Op. Gil p. 231. 
(4) Soustelle, Op. Cil p. 41, 
(1) Landa, "!\elación de bs Cosas de Yucatán". P. 104. 
(2) Toscano, "Arte Precolombino ... " p. 100, 
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daria Tula, los ojos de los indios de México hablan contera· 
piado tantas maravi~las": (3). :odas .las artes ~e surran, se en
grandecen; !~ artihces adqmeren 1mportanC1a en la comuni· 
dad, son solicitados por las clases privilegiadas t tienen una 
posición muy superior a la del pueblo en general. 

El momento de verdadero auge lo tuvieron lds mexicanos 
desde que sube al trono Motezuma-llhuicamina (IÜ0-1469), que 
es cuando se consolida el dominio del Anahuac. I De costa a 
costa el señor mé(s poderoso era él quien logra como tributos 
café, cacao, jade, turquesas y plumas raras bella5 y finas. 

1 

Luego que este gran señor (Moctezuma !) fue electo y se 
sentó en la silla real de México, quiso mostrar la 1grandeza de 
sus pensamientos, y en lo que ;;e ha de tener un :rey, y en lo 
que ha de estimar la gravedad de su persona .... ~. Asl, en el 
servicio de su casa y persona, puso gente nueva, cambió la 
que su !lo Ahuizotl habla puesto, porque muchos de ellos eran 
de baja suerte e hijos de hombres bajos, lo cual Jra gran me· 

1 

noscabo y gran bajeza de los reyes, servirse M gente baja, 
y que él querla servirse de otros tantos como él, ¡10 uno para 
honrar su persona, y Jo otro para que estando a su lado y 
siemp7e en su presencia, los hijo¡; de los grandes s~ñores y sus 
primos y herm0nc~. doprenderlcn el té·mino cortesano y el 
primos y hermanos, desprenderlan el término coftesano y el 
modo de gobernar. Enviaron a los hijos de los reyes vecinos y 

1 

a los grandes señores a Ja corte, tenlan que ser legitimes, no 
bcr,qtardos (considerados asl los de mujer baja), por~ue as! como 
las piedras preciosas parecen mal entre las bajas, ~ ruines, asl 
Jos de sangre real parecen mal entre la gente bajf. (!) 

Esta manera de pensar del monarca el más encumbrado de 
su época, es un fiel rellejo del pensamiento pred6minante en 
Tenochtitlán; reflejo de admi'.aci6n, y de prestigio ~e las cla~es 
suneriores que ya en este \lempo estaban perfectamente dile· 

. d . d 1 t . rcncir:dao, tanto en cargos o gra os como en m umen ana, para 
distinguir a primera vista una dr. otra. Hasta ¡ia}a ·porta· las 
mantas y joyas se hizo una reglamentación, que !verbalmente 

(3) Soustetle, Op. Cit. p. 12. 
!11 Durán", "Historia de las Indias de Nueva España" p. 416-419. Tomo l. 
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se pasaba de padres a hijos, que recoge Sahagfui como reco.. 
mendaciones a un joven noble: "Lo séptimo de que te aviso, 
hijo, es que en tus atavíos, seas templado y 

1

honesto...... ni 
tampoco traigas atavíos rotos y viles, porque es señal de po

breza y de bajeza, y de personas a quien nu~~o señor tiene 
desechadas y son sin provecho y miserables ...... : traéte hones
tamente y como hombre de bien, ni traigas la manta arrastran· 
do o muy colgada, de manera que vayas trope1~ando en ella 
por vla de lantasla; tampoco añudarás la manta tan corta que 
quede muy alta, pues en esto tendrás el medi6; ni tampoco 
traigas la manta añudada por el sobaco; ...... mira, hijo, que tu 
¡ieas avisado y templado, y honesto en las mantas y en los 
cactles de manera que todo sea de buena manerd y bien pues-
to ...... " (2) \ 

1 

Lo que evoluciona más en materia suntuaria después de 
Moctezuma !, es el perfeccionamiento de joyas, o lcts ~utilezas en 
el protocolo; pero verdaderamente la estrucluracióri social y sun· 

1 

tuaria, queda reglamentada para esta lecha. \ 

Clavigero describe un dla en el Palacio Real de México, bajo 
el reinado de Moctezuma. 1 

Por primera regla dispuso, -dice 4ste autort que nadie, 
servidor o señor, entrara al palacio sin descalzarse'1en la puerta; 
ni compareciera delante del rey con vestidos ricos; se dirigirían 
a él con la cabeza inclinada y hablarían en voz bojd. El monarca 
respondla por medio de sus secretarios y al retiralse el consul· 
tante, no debla dar la espalda al rey. ¡ 

La misma sala de Audiencia le servia de comedor; la mesa 
era un cojin y su asiento un taburete bojo. Los ~anteles, toa· 
!las y servilletas eran de algodón, pero "muy blanc!os, limpios y 
sutiles; la vajilla era de barro lino de Cholula. Ninguna de estas 
cosas le servia dos veces; por que inmediatamente ki daba a al. 
guno de los nobles. Tenla vajilla de oro pero no u.soba de ella 
sino en el templo en ciertas fiestas, a excepción de las copas en 
que se servia el cacao". (!') de uso diario. "Mucha~ veces hacia 

1 
1 

(?.) Sahaq(m, "Hist. Gral. de las cosas de Nueva España'¡ p. 149. Lib. 6 

(!) Clilvigerb, Op. Cit. Tomo 11, p. 14. 
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que al tiempo de comer le diesen música de instrum~ntos y vo-
ces". (2) 1 

Cuando se sentaba a comer, el mae,stresala cerraba un can· 
ce! de madera dorado que dividfa la sala, para que1 los nobles 

1 

no lo vieran comer. Al terminar tomaba un canuto o!pipa curio-
samente pintado, de tabaco revuelto con liquidámbar que le 
hacia conciliar el sueño. 1 

1 

Después segu!a la audiencia y luego la música. Cuando sa-
lla del palacio iba en hombros de nobles sobre unas Óndas y ba
jo un rico palio, seguido de un séquito muy numero,k. Cuando 
bajaba de las andas, le pon!an alfombras para que ria tocase la 
tierra. ! 

"Habla un tesorero o depositario de las joyas dé oro y pie
dras preciosas, que juntamente era director de los artllices que 
las trabajaban y otro habla para las obras de pluma, cuyos artUi
ce~ ten!an sus oficinas u obradores en el real palacio de las 
aves". (1) 

1 

Moctezuma 1 no se olvidó del embellecimiento de la ciudad y 
para ello inicia la construcción del Gran Templo de Huitzilopoch
Ui -en el sitio que lo encontraron los españoles-, que agran· 
daron y modificaron un p?CO m6s los reyes subsecientes. Las 
calles rectilfneas se estucan, los templqs y palacios

1 

se policro
man, hace sus zoológicos, estanques, jardines, etc. 1 

"El Imperio Azteca ...... , despliega un lujo dehlumbrante, 
un boato y una pompa que nada tienen que envidiJ al esplen
dor del Antiguo Imperio Maya ...... Refinamiento d~l modo de 
vivir, que se relleja también en las manifestaciones' artísticas". 
(2). 

Una ceremonia en la que ee podía desarrollar toda la sun· 
tuosidad posible, desde su preparación hasta pasddo un dla, 
era la Fiesta del Fuego Nuevo- Con bastantes dlas de antici
pación a la f P.cha en que finalizaba una madura de cañas, es 
decir, el siglo prehispánico que comprendla cincu

1

enta y dos 
años, se iniciaba un movimiento colectivo entre arte~os (cera-

1 

t2l Clavigero, Op. Cit. Tomo íl, p. 15. ¡· 

(!) C!avigcro, "Historia Antigua de México", Tomo !!, p. 2 9, 

(2)*Weslheim, "Arte Antiguo de México'. p. 331. / 
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mistas, tejedores, amantecas y orfebres), en sus laboriosos Ira· 
bajos para proveer a toda la población de los articulo¡; de uso 
común y de lujo que tenfan que renovarse en esta fecha como 
lo expre,sa Sahagún: 

"De la dicha manera hecha la lumbre nueva, luego los ve· 
cinos de cada pueblo, en cada casa, renovaban sus Olhaja,s, y 
los hombres y mujeres se vestían de vestidos nuevos y ponfan 
en el ¡;uelo nuevos petates, de manera que todas las cosas que 
eran menester en casa, eran nuevas, en señal del a~o nuevo 
que se comenzaba" (3). 

1 

Naturalmente que en maleria de adorno, ya fuera per· 
sonal o doméstica, todos trataban de superar lo existente y 
que iba a desaparecer, parar adquirir nuevos objetos ae mayor 
valor y finura, si no lo impedla ¡;u posición. 1 

Lo mismo sucedla en los templos, en donde cÓmbiaban 
las mantas de las divinidades, joyas, tapices, cortiJajes, pe. 
nachos, incensarios, etc. !I 

As[ pues, toda la sociedad tomaba parte en la ceremonia, 
en la que como siempre d~stacaban en todos los asPectos, los 

1 

guerreros, qui junio con los sacerdotes eran los principaes rea-
lizadores de la Fiesta del Fuego Nuevo. Otra vez "la belleza, 
la religión y la guerra formaban unidad indivisible" (!). 

Esto es porque " ...... el hombre desea crear un clrculo de 
belezo a su alrededor; y es en este sentimiento puro, 'I altruista, 
en el que reconocemos el valor art(stico de la joya; , pero del 
otro lado de la joya es un medio de crear al portador respeto, 
distinción, y, sobre todo, un sentimiento de inferioridad:

1

en quien 
la contempla y no la puede portar, o sea una clara¡ manifes· 
.ación de la voluntad de Jominio del hombre; y es aqu! donde 
la joya pierde su carácter exclusivamente 'lrtlstico y :se trans. 
1orma en un objeto de utilidad social". (~¡ i 

Agrega Toscano una cita de Simmel en su "Digr
1

esi6n so. 
bre el Adorno": " ...... el adorno acentúa o amplia la i~presi6n 

(3) Sahagún, Op. Cil, Llb. 7, p. 273. 1 

(1) Femández justino, "Coatlicue ... ", p, 255. 1 

{2) Toscano Salvador, "Un ensayo sobre et adorno prohispáhk,'', Re· 
vista Angulas, T. l. No 2, p. !O. 
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que produce k1 personalidad; obra como una irradiación de 
la personalidad. Por eso han sido siempre substancia los me
tale~ briliantes y las piedras preclosas, que son ado!llOll en el 
sentido. más estricto que el vesHdo y el peinado, los cuales, 
no obstante, adornan también". (3) ! 

r•1 
"' 

;,. 

(3) Cita en Toscano Salvado;., "Un Ensayo sobre el ado~o prehispán!. 
co. . · .. .. ..·.· 1 

1 
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ARTE PLUMA!IIO 

La plumaria en México es una de las artes que más logra
ron cristalizar en este pueblo admirador de la belleza y de la 
exquisitez, porque el propio material, la pluma, se consideraba 
en si, lo más precioso. 

La ~ola vista de las plumas, aún sin elaboración alguna, 
era motivo de regocijo para los aztecas. 

Entre más rara de encontw resultaba algún ave, más se 
estimaba su plumaje, al grado de convertirse en un articulo 
de lujo. A medida que avanzó la civilización y' el enriqueci
miento del pueblo mexicano, llegaron a ser un' distintivo je
rárquico, cuyo uso nadie podia violar. 

Los trabajos en pluma tenian el máximo de estimación 
ent:e las clases elevadas de la ,50ciedad, tanto, como para que 
se considere 'prócer el arle Plumario en las artesanias" (l) 
del México prehispónico. 

La Plumaria tiene un remoto origen, es decir, desde la 
cultura preclásica pues las pequeñas figulinas encontradas en 
divers~ zonas lo demuest·an con la representación de pena
chos y tocados en su atuendo en los que claramente expre
saron las plumas ornamentales primitivas. (2) En esta época, 
las plumas más finas de que disponian con mayor abundan· 
cia los pobladores del Valle de México eran las de garza y 
en general la,~ de aves ribereñas. ' 

Es bien sobido que las aves de plumaje precioso existen 
en las zonas tropicales, y van a enriquecer el arte plumario 
algunos siglos después, cuando los aztecas extienden su im
perio y comercio nasta aquellas lejana,~ regiones. 

El refinamiento de todas las artes y la habilidad para en
riquecer las, siempre estuvo a cargo de los toltecas, que cono
cieron el arte plumario por el contacto con gentes del Golfo 
y del su: del pais: mixteco-zapotecos y mayas; . totonacas, o\. 
mecas, habitantes de la zona más rica en av~ tropicales de 
fino plumaje. Los toltecas perfeccionaron con elegancia el 

(1) Servln Palencia, José, "Las Artes Menore••. p. 383 en Esplendor del 
Mbico Antiguo, 

(2) Piña Chón, Romón, "Mesoamérica''. lnah-Sep. Méxioo 1960 p. 78. 
1 
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.nosaico de plumas y lo heredaron a los nahuas. Con el correr 
del tiempo, México Tenochtitlan adquiri6 poderlo e importan· 
cia en todos los aspectos. El comercio se extendi6 hasta las 
costas y los pueblo¡¡ sometidos enviaban los tributos a la me
trópoli, que en su mayor parte consistlan en materiales precio· 
sos: plumas, piedras y metales. Esto sucede, como ya se ex· 
plicó en el capltulo anle:ior, bajo el pcderlo de Ahuizotl, cuan· 
do las conquistas y evoluci6n de los aztecas empezaron a sojuz. 
gar a todos los pueblos del Anáhuac. 

Los pueblo¡¡ tributarios que más plumas preciosas apor
taban a Tenochtitlan eran: Mixlecos, Totonacos y Zapotecos. (!) 

!.Os trabajos de pluma se haclan principalmente en el barrio 
de Amantla en Azcapotzalco, y en Tenochtitlan, 

Los primeros artlfices de la pluma que vinier~n a México 
a enseñar este arte, los trajo Ahulzotl de Culhuaéan, un pue. 
blo tolteca del Valle de México, Según afirma Seler (2), des· 
pués México se convirtió en el cenlro más impcrtante para pro
ducir trabajos de pluma. 

La plumaria es el arte mqs genuinamente mexicono; tenla 
todo lo necesario para obtener el favor de los grandes perso
najes: finura, delicadeza, brillantez, colorido, minuciosidad y 
perfección. Si a esto se agrega la consideración de material 
precioso que tenlan las plumas, los objetos de este arte, ad
quieren inestimable valor, muy superior al que se tenla a las 
objetos de oro, casi igual a la valorizaci6n dada al. chalcblhuitL 
y hasta me atreverla a af:rmar que superior, en algunas oca· 
siones. 

Los arllficcs de la plvma o am(!!ltecas ocupaban para !;a
bajar, el barrio llamado Amantlan, existente hasta la fecha, le· 
niendo pcr vecinos a los pochtecas o comerciantes. Ambos 
agrupaciones correspondian a un rango privilegiado dentro 
de la sociedad azteca, los primeros que eran considerados como 
los aristócratas del artesanado, mientras que los segundos, 

(1) T..:cano, con base en los "Anales de Cuauhtitlán• y principalmente 
en Sahagún (Libro XI Cap. U, págs. 234 a 259) consigna, para los 
interesados, b nómina de lugares tributarios de pluma. 

(2) Seler Eduardo, "Orlebrerfa y Arles de los Antiguos Mexicanos", T. 
11. Segunda Parle, pág. 266. 1 
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gozaban de una distinción electiva dentro de l~ estratificación 
social mexica. Uno,s y otros eran de importancia para la eco
nom!a y arte del país. 

El nexo entre comerciantes y artUices de la pluma, queda 
establecido por el comercio de la materia primci que los aman. 
tecas, por la proximidad, obtenfan facilmente d~ los pochtecas. 

Los adornos de pluma y los mosaicos, servfan eminente
mente de o:nato en las clq.ses privilegiadas, además de ser el 
atavfo básico para los dioses. Era lo más digno sobre la tie
rra para honrarlos; pero en la jerarqufa humana, la pluma fue 
caractér!stica tlpica de la clase militar, no porque las otras 
clases prominentes la usaran menos, pues tod~s tenfan prefe. 
rencia por la,s plumas; pero los guerreros las usaban como úni· 
co material en sus divisas e insignias. Adem&s, según fa la· 
bor de pluma que po:taban en el combate, 'se reconoc!a el 
grado militar de cada uno de ellos por lo elOborado de sus 
adornos, que dislingufan a los jefes de alto rango, tales como 
los penachos, yelmQS y ornamentos personales en este precio. 
so material. 

Las banderas o estandartes, se llevaban fijos a la espalda 
en una armazón de carrizos, cubierta con el mosaico de plumas 
que repre~entaba los "escudos de armas" y "escudos nobilia· 
rios", si se acepta este modo de designarlos. En la parte más 
elevada del estandarte iba la enseña distintiva o divisa mili· 
tar, tal como en el presente actúa el "guión" en el que aparece 
el nombre de la sección guerrera o la divi,sión militar, según el 
arma a la que pertenece el grupo. 

El enemigo s6lo podfa adueñarse de estandartes o ban· 
deras, matando a quien las portaba, y cuando esto sucedfa con 
las insignias nacionales, el combate se daba por perdido con 
la consiguiente victoria para los nuevos poseedores del emble· 
ma. ~ta es una de las razones por las cuales los estandartes 
eran portados por los militares de más alta graduación en el 
ejército, pues ello equivalla a reconocerles el más alto valor 
y habilidad para el combate, presuponiendo fundadamente 
que dichos guerreros no se dejar!an vencer por el enemigo. 

La enseña que jugaba tan importante papel en la batalla, 
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se llamaba QuetzalpamitL es decir, bandera de plumas de que!· 
za!, que debla ser la mós hermosa de todas. 

Los guerreros, ademós de estandartes, penachos, ador. 
nos de plumas y escudos; usaban trajes simbólicos según la 
orden militar a la que pertenec!an: Caballeros Aguilas, Tigres 
y Coyote¡¡, El traje era de tela de algodón con mosaico de 
plumas del color del nahua! de la orden y el yelmo, con la re
presentación de la cabeza del propio animal. 

Los yelmos se hadan de la siguiente manera: una armazón 
de carrizos ligeros con la forma de la cabeza del animal que se 
deseaba representar, se cubrta con una tela de i algodón sob:e 
la cual se aplicaba una· capa de pasta de caña de maíz (pulpa 
de la caña aglutinada con gomas vegetales, de ~ran consisten· 
cia, pero ligertsima). Encima se ponla una nueva tela de algo
dón pintada, en la que se pegaban las plumas: con suma cu· 
rio,sidad. El yelmo se unta al traje por el frente haciendo un 
conjunto, del cual quedaban al descubierto solamente, el ros· 
!ro, los manos y los pies del guerrero. 

"Además, aun dentro del gremio de los amanteca debió 
existir una jerorquización, pues un grupo estaba consagrado a 
hacer las ropas del numen tutelar de Tenochtitlón, Huitzilopoch
tli, con exclusión de otros electos; sln embargo, fabricaban tam· 
bién las ropas y atavtos de Moctezuma. A este grupo se le de
nominaba tecpan amanteca, es decir, 'plumarios de la Casa 
Real'. 

"Los calpixcan amanteca o sea los 'plumarios del Tesoro', 
tenlan q su cargo la hechura de ropajes, insignias y adornos 
que Moctezuma usaba en sus danzas en honor de los dioses. 

"Finalmente, existieron los calla amanteca o 'plumarios 
privados', quienes se dedicaban exclusivamente a las rodelas, 
insignias y atavlos de los guerreros con los que de hecho prac· 
ticaban un comercio que, en cierta forma, era el resultado de 
su especialización en el arte plumario". (1) 

Todos los amanteca, con o sin especialidad en el ejercicio 
de su trabajo, estaban avecindados en el barrio de Amantlan, y 

1 

(l) Servln fosé, "Las Artes Menores", en Esplendor del ,Mbico Anliguo, 
p. 385. ' 

-32-



allí era do¡¡de realizaban sus obras maestras, la,s que después 
tendr!an su determinada función dentro de los distintos aspec
tos de la vida soc:al y religiosa de los aztecas. 

TECNICAS DEL ARTE PLUMARIO 

Las té~nicas de la plumaria son dos: el Enlazado y el Mo
saico, amba,s completamente dominadas por los amanteca tan
to como para hacer exclamar a los conquistarores que "eran 
verdaderas pinturas" en pluma. 

La apariencia de pinturas que mencionan los conquistado· 
res, respecto a los trabajos de pluma, la daban los amanteca 
gracias al perfecto acabado de las piezas, pues ya que estaban 
colocadas la,s pequeñas particulas de pluma en su correspon
diente lugar, aplanaban toda la superficie para darle aparien
cia uniforme de tersura, si ~a trataba de un mosaico. o si el caso 
correspondía a la técnica de enlazado, empalmaban tan bien 
las plumas que paredan una sola capa en la que no se perci
bía la unión de las secciones. 

ENLAZADO 

En Mesoamérica este fué el slstema más antiguo y más 
generalizado para hacer adornos de plumas. Cuando los azte
cas realizaron esta técnica, ya tenla varios siglos de perleccio
nam:ento, el que aumentó con la finura de las plumas tropi
coles con que no contaron los toltecas. 

El tabajo se hacía de la siguiente manera, descrita minu
ciosamente por Sahagún: 

"Pero hay otra manera de fabricar el artefacto que e.s sola
mente con cordelillos e hilitos de pila. Tal es la que se usa para 
los abanicos, el plumaje de quetzal, los brazales ron plumajes 
para colocar en el brazo, !as insignias dorsales, y en general 
todas las insignias, los jubone,s de pluma amarilla, o de las de
mós, lo mismo que los colgajos, los penachos, las bolas de plu
ma, las b~rlas de remate: todo aquello con que se decoran y 
sobrew.gan los plumeros a manera de abanicos. ' 

1 

"Todo esto así se confecciona: primero se ata 1 el armazón, 
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luego se reviste de manta, de modo que quede fuerte. En se· 
guida se coloca la pluma de quetzal sobre este armazón recu· 
bierto y en esta forma queda colocada: . Se le pone un refuerzo 
abajo en el cabo, se rodean del cañón de la pluma palillos de 
bambú, con que se refuerza; luego se le enrrolla hilo, se ata 
con pita, con pita se rodea el cabo, y de este modo se hacen 
gazas con que se han de ensartar y atar con cordelillos. 

"Ya que se ha en,sartado, se hacen gazas por la mitad de 
la pluma, 'por el pecho de la pluma', literalmente. Para esto se 
ala de la mitad con pita muy delgada, de modo que se juntan 
enteramente, se reúnen, se estrechan las plumas de quetzal, 
para que no se esparzan, ni se desparramen, sino que queden 
bien juntas y apretadas. Y asl es como se acomoda la pluma de 
quetzal y toda clase de pluma en,sartada: por un lado y por otro 
se regulan y se ajustan, mediante la azuelilla. Es decir, si están 
ralas y separadas, o se ven divididas, se ajustan, y si están api· 
ñadas o apelmazadas, se hacen a un lado y otro. 

"Cuando ya se en¡;artaron y se ataron por la medianla, se 
cosen al armazón. De esta manera se hacen todos los envara
mientos y amanojamientos de las p!umas. 

"Se va fijando la base con cuerdas, se le va lormando cuer· 
po de modo que vaya siguiendo el manojo de plumas bicclo
res del quetzal, y luego se hace una ceja de pluma rosada. 
Tapa la pluma blanca y blanda. Todo se enhebra primero y se 
va co,siendo luego al armazón. De sola manera se hace y ter· 
mina todo género de insignias. 

"Pe~o si ha de hacerse un animal, un animalillo, primero, 
~e tallan palillos de madera de colorln y con ellos ~e hace el 
esqueleto. Pero si se ha de hacer un animalito pequeño, como 
es una lagartija, una libélula, una mariposa, el esqueleto se 
hace con cañuela de malz o con tiritas de cartón. 

"Luego se le hace el cuerpo con medula de la misma ca· 
ñuela, remolida y amasada con pegamento; con esta medula 
se recubren aquellas tiras de cartón, luego se raspa y se lima 
con tezontle, y con esto se le da buena forma y pulimento. Des· 
pués, encima se pone una copa de algodón, en el cual se pinta 
pata que se vaya bordando sobre él y vay

1

a sirviendo de sos-
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tén a IQS plumas. Se tiene cuidado de ir sacando el animal tal 
como~ dibujó. 

"Algunas veces se hace omisión de la azuelita de metal, o 
del madero de cortar, y ¡¡oJamente se usa Ja plegadera de 
hueso: con ella se va cortando la pluma en la forma que sea 
necesario, y se va acomodando y aplanando con Ja misma ple
gadera". (1) 

También a las joyas se les pon1an plumas preciosas, como 
por ejemplo a orejeras, bezotes, narigueras y collares 

MOSAICO 

El mosaico de plumas si parece ¡¡er t!picarnente tolteca, 
contemporáneo o un poco posterior al mosaico de piedras pre
ciosas. En Tenochtitlán, al mismo tiempo que resplandecen Ja 
orfebrer!a, las artes menores y la pintura de códices, existe el 
mosaico de pluma corno la máxima obra de una civilización 
refinada y preciosista. 

También para Ja técnica del mosaico seguiremo,s Ja des
cripción de Sahagún: 

"Estos arnantecas, pintaren de pluma, los que tienen su 
placer en Ja pluma comienzan as! su obra: 

"Primero ven el modelo, cómo habrán de ejecutarlo: los 
que lo diseñan primero son los escritores o pintores. Cuando 
han visto cómo está trazado y cómo es una discreta hechura, 
y s; acaso ya están bien puestos todos los pormenores, luego 
refuerzan el algodón en que está la pintura con un pedazo de 
maguey. Este se llama 'refuerzo de algodón'. 

"Buscan un maguey bueno, liso de superficie, reluciente, sin 
costras ni granulacione,s, te:so, pulido, no levantado, sino acu
charado, y en él fortalecen el algodón. 

"En primer Jugar, untan la superficie con pegamento; ex
tienden bien el pegamento sobre la cara del maguey, Luego 
encima tienden, estiran y aprietan el algodón cardado. Lo car
dan bien antes, Jo estiran a un lado y a otro, lo adelgazan. 

"Cuando el algodón está ya como una telaraña, como una 

(1) Sohpgún, "Hist. Gral ", Ed. Porrúa, S. A. México 1956 Libro IX Vol. 
m p. 86. 
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neblina de delgado, lo aprietan con el maguey y lo ponen al 
sol. Sólo un poquito se seca su superficie. Y a que ésta se ha 
sec¡ido, le untan una vez más pegamento, en la parte de arriba 
y con esto la superficie queda tersa y reluciente y se hace terso 
el algodón y as[ ya no se carda con secarse en él enteramente 
la pegadura. 

"Cuando se ha secado, cuando ya suena de tan seco, se 
desprende con un gancho. Entonces se extiende, se coloca la 
pintura del modelo y se dibuja, se perlila el contorno, se van 
viendo los trazos del dibujo, viene a parecer lo pintado. 

"Cuando se ha acabado de pintar el algodón por todas 
partes, sin que se deje olvidado ningún rasgo del modelo, se 
extiende encima un papel, un papel de amate, con el cual se 
refuerza enteramente y se hace resistente el refuerzo del algo
dón. 

"En seguida se comienza con la azuelilla de metal a despe
llejar, a ir quitando la rudeza, donde el dibujo esté metido o 
arrinconado. 

"En una tablita que se llama 'cortador de palo', s11 va cor· 
tanda y desmenuzando la pluma, igualándola por abajo y re
dondeándola por arriba. 

"Y cuando ya por todas parte,s se ha desbastado el mo
delo de papel, de modo que quede tal cual la pintura primitiva, 
entonces se coloca sobre el maguey y es cuando se pinta, se 
va siguiendo el trazo que se hizo en el maguey. 

"Ya pintado el maguey, luego se le unta pegamento en la 
superficie, y le ponen encima algodón, de modo que el algodón 
se endurece con el pegamento; en el algodón se pone el con
torno en negro lo que es de color, Se seca al sol. Luego se le va 
poniendo la pluma que se llama la 'ensecadura', la cosa seca. 

"Pero antes, sobre el maguey se van colocando las plumas, 
una por una; se secan con pegamento: esto es lo que se llama 
'secadura'. Con pegamento se cuelgan, se pegan de un extre
mo. Luego se pegan en el maguey, se alisan con la plegadera. 

"Esto llamada ,secadura es de pluma vulgar, por ser el 
principio y soporte y fundamento sobre el cual se realiza la 
obra de pluma fina. 

"En esa secadura la capa de pluma corriente se pone como 
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camq y sostén de la pluma lina. Puede ser pluma pintada de 
amarillo, que se apelmaza pora ser soporte, o bien, de garza, 
o cualquier otra pluma, ya sea de un solo color, ya sea de mu
chos. En ella se va viendo, se casa se ensaya la pluma fina 
con que se ha de combinar y a la que ha de servir de soporte. 

"A la pluma de azulejo se le pone como sostén la pluma 
de pájaro azul llamado cuitlatexotli. Esta le sale justa al color. 
Para la pluma de popogayo o de tzinizcan se pone pluma de 
loro. Y al pechirrojo se le hace su soporte del desperdicio de 
esa misma pluma del pájaro, o de pluma pintada. Al lorito 
amarillo ¡¡e le hace su soporte de pluma teñida de amarillo: tam
bién puede servirle de cama el desperdicio de la pluma del mis
mo lorito. 

"Esta pluma que se llama 'pintada de amarillo', no m6s se 
pinta, se tiñe de amarillo, ~e la hace convertirse en amarilla. 
En el fuego se cuece, se hace hervir a borbotones, el color za
callaxcal; se le agrega alumbre, y más tarde se le pone salitre. 

"Cuando por todas partes está acabada la cama, o ,soporte 
de la pluma; cuando por todos lados se ha extendido y puesto 
una capa de algodón con pegamento todo puesto sobre un 
fragmento de maguey, luego se levanta la pintura. 

"Cuando ya está levantado, en una tablita se pega un pa
pel Y en éste una vez más se traza, se dibuja el modelo, eJ 
diseño que antes se habla hecho. 

"Sobre él puntualmente queda terminado el artefacto de 
pluma, en él se pega la pluma, ya ¡¡ea en capa lisa, ya sea en 
dibujo de flor, o de planta, o de alguna otra imagen que se 
pretende hacer, o cualquier otro objeto de arte o cosa hermosa. 

"Cuando se ha pintado y delineado el modelo con tinta 
negra sobre la tabla es cuando empieza la pegadura de las 
plumas, el revestimento del decorado o adorno. 

"En primer lugar, se mezcla y se deslle el pegamento. Se 
hace desleimiento, se hace pegamento. Este oficio de preparar 
el pegamento es propio de los muchachos aprendices. Le¡¡ pre
paran el pegamento a los artlfices, les hacen el pegamento. 

"En seguida se recorta el contorno negro con que se con
torneó la pintura de pluma. Esto es lo que va por ,delante. Pri
mero se pliega y aprieta con la plegadera de hueso. 
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''El contorno negro se hace con pluma de tordo, o con plu
ma de chamullt es el soporte de chamulli. Luego sigue el corte 
de la cama o sostén de cualquier cla,se de pluma. Se empieza 
primero conforme al modelo, sea de azulejo, sea de tornasol, sea 
de pójaro rosado, sea de pluma amarilla fina, sea de colibrl 
azul, o de colibrl común o de colibrl verde, o de colihrl color 
de fuego. 

"Al quedar por todas partes colocada y parada la pluma 
es su aspecto como si reverberara o brillara: se va adaptando, 
se va acomodando sobre el soporte, por todas parte.s sirve 
de sostén la cama referida. Se va viendo en el modelo, rasgo 
a rasgo, tal como está pintado, cada color se coteja con el de él. 

''Cuando se ha aplanado con Ja plegadera de hueso el 
soporte o cama, luego en su superficie se va colocando la plu
ma fina, se va poniendo en orden, se va aplanando con la ple
gadera de hueso y va quedando fija. En esta forma ¡;e va pro
siguiendo, se va cubriendo la pluma encolada que sirve de 
soporte. 

"Se va sobreponiendo el modelo de papel sobre el trabajo 
que se está haciendo, se va ensayando para que no resulte 
torcido, por alguna parte el artefacto; para que no se vaya a 
poner una cosa por otra, si no que se va comparando y embo
nando bien el modelo al ir pegando la pluma. 

"Pues esta es la forma con que .se hace y concluye la 
pintura de plumas, la que se hace mediante el pegamento". (1) 

Para hacer los mosaicos de pluma los amanteca se dividlan 
el trabajo por secciones, cada uno hacia una parte de la ima
gen general. Después de tener el diseño en pintura; dibujo com
pleta iluminado a colores, del que se iba a copiar todo fiel
mente, se repartlan Jos trozos a cada uno de lo.s artifices que 
colaborarlan en el trabajo, para seguir el proceso que nos ha 
referido Sahagún. El mosaico se tenla que hacer con la mayor 
curiosidad posible para acomodar las diminutas porciones de 
pluma, que como afirma Mendizóbal. las más pequeñas eran 

(l) 'sahagún, "Hist. Gral ... ~. Ed. Porrúa, S. A .. Móxico, 1956 Uh. IX p . 
. 82a8S. 
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del tamaño de la cabeza de un alfiler (!) y algunas veces, se
gún dice Clavigero, pasaban un dla entero para "acomodar 
una pluma, probando ya una ya otra" (2) embonando lo~ mi· 
núsculos pedazos hasta encontrar el que quedaba a perlecci6n 
en tono y tamaño. 

La pluma toda se preparaba de igual modo a las corrien
tes que servlan de base y a las finas, as! como a las negras 
que contorneaban las figuras, se les cortaban los cañoncitos. 
para que .se fijaran mejor en la parte de abajo y para que la 
parte superi9r quedara abultada y pudiera soportar el "apio· 
nado" que se daba a los mosaicos cuando estaban terminados 
lo que les daba ese prodigioso aspecto de pinturas. 

As! como el enlazado se pre!erla para algunos objetos, el 
mosaico también era elegido para ciertos adornos en especial 
como escudos, máscaras, yelmos, copll\is, broches de cinturón 
y determinados pectorales. 

Para un arte tan delicado, ten!a que usarse un equipo de 
implemento.s de trabajo en consonancia. Unos objetos eran de 
metal, otros de hueso o madera y algunos de piedra. Eran pe· 
queños y manuables a la vez y Sahagún los enumera asl: 

"Y aquello con que cortaban era navajas de obsidiana, a 
las cuales agregaban un madero de sabino (ahuehuetl), sobre 
el cual cortaban la pluma !ina. La lama general es que lué 
esto hasta el tiempo del rey Ahulzotl. y los que la consiguieron 
y descubrieron fueron unos viajero.s reales, llamados sus "cue· 
veros". Esos vinieron a ser sus traficantes, al recorrer por vez 
primera las tierras que yacen junto al mar. Entonces, poco a 
poco, fueron descubriendo, fueron inventando, fueron poniendo 
en uso todos sus instrumentos de trabajo: 

" .... ..la palelilla de metal, cuchillo de metal, con que se cor
taba la pluma, y la plegadera de hueso con que se paga, y el 
pincel y las cazoletas de pintura con que pintan y delinean un 
modelo, y el ~ortador de palo. sobre el cual se corta la pluma, 

ti) Menrlizóbat, "Obras Completas''. Tomo lI, p. 537, cita al Conde Beltrani. 

(2) Clavigero, Qp. Cit. Tomo 11 p. 325, 
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le acomodaron fuerte metal: el palo es palo colorado", (!) 
La materia prima, es de~ la pluma, proporcionaba ci los 

arU!ices de este arte, una extensa gama de colores, como la 
puede haber en la paleta de un pintor. La adquisición de las 
plumas de exquisitos colores, era difícil, puesto que como ya se 
dijo, las ave¡¡ que las tenlan, habitaban la zona trop:cal. Los 
pochteca -comerciantes viajeros- conseguian para los aman· 
leca principalmente: 

Plumas verdes, en todos tonos, del quetzal, perico, loro, , 
cotorra y guacamaya. 

Plumas rojas, del colibri, cardenal y coa 
amarillas, de. la calandria y canario. 
azules, de mirlos, gorriones y cotingas. 
rosa, del flamenco y pójaros carpinteros. Todas es· 

tas aves se apresaban en la Mixteca, Chiapas, Soconusco, Mix
tequilla Veracruzana y la zona Chinanteca. 

Las plumas menos ricas; pero igualmente útiles para su Ira· 
bajo, eran: 

Plumas tornasoiadas, de las aves acuáticas de la laguna. 
blancos y negras, de garzas o del ayacu6n; avecilla 
del norte de Veracruz. 
café-claro, del pójaro vaquero, 
de todos los colores imaginables, las obtenlan de 

esa diminuta ave que los aztecas llamaban huitzitzilin, o sea 
el colibrl; que junto con el quetzal, poselan las más codiciadas 
por los mexicanos. 

Las plumas que servlan de base en los mosaicos, se obte· 
nlan de los patos, gallinas y guajolotes o de las aves lacustres 
más cor:ientes. 

Tres pueblos sobre la tierra, según la opinión de Rafael Gar
cla Granados, elevaron el uso de las plumas a la categoría de 
arte: los polinesios, los antiguos peruanos y lo antiguos mexi· 
canos; estos últimos con mayor refinamiento que los anteriores. 

La superioridad ~e los mexicanos, debe atribuirse a que en 
nuestra patria las especies de aves de plumas preciosas son 
ilimitadas y magnificas, con lo cual se podian obtener todos 

(1) Sahagún, "Hist. Gral ... ", Ed, Porrúa, S. A., 1956 Lib. !X p. 80 . 
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los matices y gamas de colores que la imaginación requiriera, 
logrando as! positiva¡¡ pinturas de dichos trabajos en pluma. Por 
esto es que está más estrechamente ligado con la pintura que 
con el mosaico. (!) 

Eran tan bellas estas prendas de pluma, que Sahagún dice 
lo siguiente: 

"Todo lo hermoso de los escudos era atributo exclusivo de 
los reyes Nada era vulgar: todo era una capa de plumqs .. , ... " 
(2), empleando la frase c.;mo el calificativo más elevado, para 
dar idea de un objeto precioso. 

El dios tutelar de los amanteca -cada rama de la artesa
n!a, tenla su dios patrono-, era uno de los más antiguos del 
panteón mexicano, al que llamaban Coyotlinahual, o sea el 
dios que tiene por nahua! un coyote, y su atav!o consist!a en 
una piel de este animal, con cara de persona, colmillo~ de oro, 
en la mano un báculo adornado con piedras negras de obsi
diana y con una rodela de cañas macizas, enmarcada de azul 
claro. En la espalda llevaba un cántaro o jarro de cuya boca 
saUan muchos quetzales; en las gargantas de los pies tenla 
muchos caracolitos blancos a manera de cascabeles, calzado con 
unos cactlis tejidos con una hoja de árbol que llamaban iczotl. 
El usar estos cactlis era sinónimo de antiguedad, pues los chi
chimecas, cuando arribaron a estas tierras, -como ya se dijo 
anteriormente-, acostumbraban ponerse este tipo de calzado. 

En el atuendo del dios, está la simbolog!a del inigualable 
cr.te que' protegla, pues del cántaro que lleva a cuestqs, emer
gen quetzales, que para los mexicanos, simbolizaban las plu
mas preciosas. 

Como todas las artes ornamentales, la plumaria tuvo vital 
importancia en el México Antiguo, como representativo de las 
clases superiores de la sociedad. La restricción para el uso de 
las plumas, era más severa que el resto de los materiales pre
ciosos de la suntuaria. 

(1) Garcfa Granados, "México Prehispónico" p. 576-582. 

(2) Sahagún, Op. Cil, Ed. Robredo, 1956, Lib. IX, p. 79. 
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LAPIDARIA 

"El arte lapidario es, con la plumaria, uno de los mós bri
llantes y hermosos de la pló,stica indlgena, y, como otras mani
festaciones culturqles, un arte aborigen'' (!). 

Esta expresión de Toscano, sintetiza el valor primordial que 
tenla el arte lapidario entre los mexicanos, dada la gran impor
tancia que para la suntuaria tenla por su aprecio y uso. 

As! como los colores de la pluma representaron diversos 
elementos, la lapidaria también, además de tratar el material 
predoso, puede tener el valor del slmbolo, base de una carac
terización para la división social. o de atributos de las deidades. 

Los artlfices de la piedra se llamaban tlatecque, encarga
dos de hacer los trabajos ornamentales en piedras preciosas 
y semip:eciosas. Los chalchiuhtlatecque eran lapidarios exclusi· 
vamente de piedras preciosas, con mayor rango y prec:osismo 
en su labor. 

Con estos nombres y división de trabajo, los lapidarios de 
Tenochtitlán reconocian ~u lugar de origen en Xochimi!co, sitio 
en el que se establecieron los "tolteca" de este arte, aprendido 
de Tula Por la tradición de los antepasados, entre los aztecas 
los tlatecque adoraban a sus padres y abuelos como dioses p:o
piciatorlos de su arte. 

Como todos los artistas especializados, los lapidarios tenían 
dioses tutelares exclusivos. S'ahagún dice al respe:to: 

"Los lapidarios, que labraban piedras preciosas en tiempo 
de su idolatrla adoraban cuatro dioses, o por mejor decir dia
blos; el primero se llamaba Chiconahui iztcuintli, el segundo 
Naualpilli, el tercero Macuilca!U, el cuarto Cintéol1: a todos es
tos tres dioses postreros hadan fiesta cuando reinaba el signo 
o carácter que se llamaba Chiconahui itzc:uintli que es mujer, y 

por eso la pintaron como mujer; a esta atribulan los afeites de 
las mujeres, y para signif;cación de esto la pintan en la mano 
derecha c~n un báculo y en la mano izquierda le ponen una 
rodela, en la cual está pintado un pie; también le ponían oreje· 
ro,s de oro, y de la ternilla de la na·iz le colgaban una mari-

(1) Toscano Salvador, "Arte Precolombino de México y do la All'.érica 
Central', p. 475. 
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posa de oro, y vest!anla con un huipil o camisa mujetil, que era 
tejida de blanco y colorado, y lo mismo las naguaS; ponlanle 
unas cotaras también coloradas, con unas pinturas que las ha
cia almenadas. A todos estos cuatro daban sus imágenes, o su.s 
lltulos, para que murie.sen a su servicio el dla de su. fiesta. 

"Al que llamaban Naualpilli. ataviábanle y corlábanle los 
cabellos desiguales y mal cortados, y espeluzado¡; y crencha
dos; ponlanle en la frente una lámina de oro, delgada como pa
pel; ponlanle unos zarcillos de oro en las orejas; ponlanle en 
la mano derecha un báculo aderezado de plumas ric~, y en la 
otra una rodela como de red hecha, y en cuatro ¡¡Ortes tenla 
plumas ricas mal puestas; también le vest!an una jaqueta tejida 
de blanco y colorado, con rapacejos en el remate de abajo; po-
n!anle una colaras colorad~. · 

"Al otro que llaman Macuilcalli también le componlan como 
hombre; los cabellos cortados por medio de Id cabeza, como 
lomo que llaman cuachichiquilli. y este lomo no era de cabellos 
sino de plumas ricas; ponlanle en las sienes unas planchas de 
oro delgadas; ponlanle un joyel colgado al cuello, de marisco 
redondo y ancho; también le pm!an en la mano un báculo com
puesto con plumas ricas; ponlanle en la otra mano una rodela 
con unos circulo$ colorados, unos dentro de otros; teñ!anle el 
cuerpo con bermellón, y también le ponlan unas cotaras del 
mismo color. 

"Al otro que se llamaba Cintéotl también le componlan co
mo a varón, con una carátula labrada como mosaico, con unos 
rayos de lo mismo que sallan de la carátula; ponlanle una ja
queta de tela teñida de azul clmo; ponlanle un joyel colgado al 
cuello, de oro, y ponlanle en un tablado alto de donde estaba 
mirando, el cual se l!C!maba cincalli, compuesto con cañas de 
malz a manera de jacal; ponlan!e una cotaras blancas, las ata
duras de ellas de algodón !lojo. 

"Dicen que a esto.s dioses atribulan el artificio de labrar las 
p:edras preciosas, de hacer barbotes y orejeras de piedra negra, 
y de cristal, y de ámbar, y otras orejeras blancas; a éstos tam
bién atribulan el labrar cuentas y ajorcas, y sartalejos que traen 
en las muñecas, y toda la labor de piedras, y chalchihuites, y 
el agujerar y pulir de toda5 las piedras, decían que éstos las 
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hablan inventado, y por esto los honraban como dioses y por 
esto les ha~!an fiesta Jos oficiales viejos de este oficio, y todos 
los demós lapidarios; y de noche dec!an sus cantares, y haclan 
velar po~ su honra a los cautivo¡¡ que hablan de morir, y se 
holgaban en su fiesta. 

"Esto se hacia en Xochimilco, porque declan que los abue
los y antecesores de Jos lapidarios hablan venido de aquel 
pueblo, y de alll tienen origen esios oliciales", (!) 

La Japic\aria en ciertos casos puede ser una rama preciosis· 
ta y minuciosa de Ja escultura y a diferencia de ésta que se rea
liza de gran tamaño y siempre en función de la arquitectura 
tanto en relieve como exenta, est6 hecha en materiales precio
sos. Los m6s usados para dichos casos eran: 

Jade - chalchlhuitl 
turquesa - teoxlhuitl 
concha (2) amatzcalli 

· coral - tapachtli 
obsidiana - itztli 
hueso - omitl 
perla - epyollolli 

· alabas~o - azcaW ir 
pirita-
ópalo - quetzalitzepiollotli 
6mbar - apozonalli 
zafiro - matlaz!huitl 
esmeralda - quetzaliz~i 
diamante - tlaqueanactecpatl 
cristal de roca - iztac-tehuilotl 
cristal de roca rojo cuarzo rosa (?) 

granate (?) 
amatista-
malaquita-
carneolita -
agota-

(1) Sahagún, Op. Cil 1956, Lib. Vil!, p. 59. 
(2) Incluyo en la lisia de materiales pétreos la concha, el coral, el hueso 

y la perla, porque eran usados y t111bajados al parejo de las demós 
piedras, y empleados con abundancia en el mosaico de piedras pre
ciosas. 
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cmbar-resina fósil petrificada - apozonalli 
azabache - carbón fósil 

Aunque Clavigero no no~ da la traducción de los mate· 
r:ales preciosos que enlista, ha tratado de complementarla en 
lo posible, haciendo la advertencia que casi con seguridad la 
definición de este autor no se compadece con el actual criterio 
tecnicista, toda vez que para definir una piedra preciosa en la 
actualidad nos valemos de la fórmula qufmica; de pruebas al 
soplete por la coloración de la flama; por el peso especifico y 
por el dato espectrográfico. Para efectos de una idea suntuaria 
evidentemente Clavigero se base en una información apoyada 
en el aspecto aparente de las piedras y por tanto como ejemplo 
podrfarnos indicar que lo que llama "zafiro" pudo haber sido 
'un cuarzo azul o corindón y el "diamante" un cuarzo clarifica· 
do o simple cristal de roca. 

No hay que afirmar categóricamente la existencia del dia· 
monte en México, puesto que poco se habla de él en las cróni
cas; por ser un material raro hubiera adquirido más importan
cia que el jade, para usarse exclusivamente por las clases muy 
superiores y no sucedió as! Además existe controversia analiza
da de la siguiente mane:a por Orozco y Berra en una nota acla· 
ratoria de la "Crónica Mexicana" de Tezozomoc: 

"No nos atrevemos a negar falten de todo punto los dia· 
montes en nuestro país; mas si podremos asegurar que los an· 
ligues mexicanos daban este nombre a ciertos fragmentos del 
cristal de roca o a ciertos cristale~ formados en los minerales, 
llamados cocos", 

El nombre a que se refiere Orozco y Berra, es el dado por 
Molino en su "Vocabulario", traducido como diamante, el tla
queanac tecpatL Puede tratarse de nuestros actuales circones. 

En el mismo caso se encuentra el zafiro pues al apreciar 
mucho la turquesa, se habrla tenido mayor preferencia por el 
za!iro, y ningún cronista lo menciona entre l~ piedras de ma· 
yor predilección entre los aztecas. Hacen la aclaración de que 
existe, se conoce y se extrae; pero se usa poco. Tal vez dieron 
la denominación de zafiro a una turquesa de inestim.able finura 
y no propiamente a dicha piedra; sin embargo pudo haberse 

1 
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tratado de una fluorita o de algún corind6n y nUnca de un za 
liro que hasta la fecha no se ha localizado en M~xico. Sabemos 
que las turquesas más preciadas provenian de Ghiapo,s y Soco
nusco aunque también existen en Querétaro, Za~tecas y Jalis
co por mós que no son de la misma calidad. 

Las demás piedras se encuentran aún en México y tenían 
su escala de valores basada en la dificultad para encontrar los 
yacimientos o la escasez en los mismos; sin embargo debe 
haber influido el factor dureza que afectaba tanto la cxtracc:ón 
como la t'llla. · 

"Los ornamentos de oro, mosaicos de turqu~sa. azabache, 
conchas coloreadas, asl como las joy(IS de jade, ~ristal de roca, 
obsidiana, amatista, agala, opalo, jaspe, onice y ot:as piedras 
semipreciosas, llegaron de la Mixteca como parte del tributo, o 
fueron hechas par técnicos mixtecos tra!dos de allá. Sin embar
go, parece que hubo grandes artistas aztecas q~e no,5 han de
jado obras de incalculable valor, hechas con materiales precio
sos (1) -cristal de roca, obsidiana, jadeita y 'ne frita- tales 
como el cráneo, en tamaño natural, de dstal de roca, que con
serva el Museo Británico ...... " (2), 

Por .reunir estas dos caraclerislicas, la mÓ,5 . apreciada de 
las piedras entre los mexicanos, era el jade, Las zonas que 
mandaban como tributo jades a México, eran la Vertiente del 
Golfo y la Mixteca, correspondientes en su mayor parte a los 
ai:tuales Estados de Tabasco, Ve:acruz, Guerrero; Chiap(IS, Oa
xaca y Morelos. En ellos se encontraba el jade en rlos en pe
queños fragmentos o n6dulos, muy rara vez en pedazos gran
des. A diferencia de las otras piedras, en México no hay yaci
mientos de jade, no se extrae de minas sino de cierlo,5 montes 
con determinada estructura geológica. 

El chalchlhuitl, nombre que daban los náhuas' al jade, como 
dice Sahagún, significaba "joya verde", de xalli, arena o joya y 
xihuitl, piedra preciosa color verde yerba. Era t~ dificil su ob-

Ul Lamento corregir al destacad<> investigador Miguel Covarrubias, ha-
ciendo la adaraci6n que la amatista es piedra preciosa, mientras 
quo el cristal de roca y la obsidiana, son semipreciosas según la da· 
siftcaci6n de Setwyng, : 

(2) Covarrubias Miguel, "Arte lndigena de México y C~ntro América", 
U.N.A.M. México, 1961. 
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tención, que se le atribuyeron caracteres de divinidad· en don
de se encontraba el chalchlhuitl existian todos los ali~~ntos co
nocidos, los animales de caza más solicitados, las aves de plu
majes mós preciosos, por lo que se le asoció con la idea de 
abundancia, de riqueza, de vidu, para convertirse en! el slm
bolo de toda energia vital. 

Con este nombre hecho simbolo, van a designar Jos pueblos 
de lengua náhuatl, todo lo mós preciado, lo exquisito ~ fino o 
lo que deseen sublimar. t;s asl .como a los niños al nacer, les 
deciaÍi "chalchíhuitl" pequeño, para que fueran refinados y de 
gran calidad humana al crecer. Por estar asociados con: la esen· 
cia de la vida, se colocaba un chal:hlhuill entre las est~ras nup
ciales, para que Jos contrayentes tuvieran una numerosa, ho· 
norable y digna descendencia. 

1 

También propiciaba la prolongación de la vida;una vida 
preciosa, en el más allá, si es que al cadáver a quien se qui
siera asegurar este p:ivilegio, se le colocaba un chalchíhuitl en 
Ja boca al inhumarlo. 

Y por último dice el investigador Hernning: " ...... se les arran
caba a los cautivos el corazón, órgano de la vida: chiiJchlhuitl 
del cuerpo humano" (]). Si como Hernning afirma, el corazón 
de los hombres era un chalchlhuitl se le debe reconocer como 
el motor del cosmos, pues ent:e más corazones tuvieran los dio
ses a su disposición, mayor serla su fuerza para continuar la lu
cha de la supervivencia del universo y el jade simbolizarla la 
energla astral del Sol contra las tinieblas. 

Una reaiirmación de lo anterior que ratifica el carácter no 
solamente suntuario sino hasta divino del jade en el México 
p:ecolombino y que se deja sentir en el México colonial es el 
gracioso subterfugio del indígena del siglo XVI que inl:rusta en 
alguTJos monumentos, principalmente cruces de atrio,/ un disco 
de jade como un trasunto vivido de aquel "corazón" cuyos hue
cos todavia apreciamos en la escultura heroica meX:Cd. 

Hay muchas cla,ses de jade, que se particularizim por el 
color de la piedra; cosa que supieron distinguir lo~ pueblos 
prehispánicos. Como el jade es un metasilicato de alúmina y 

1 

(!) Hernning Paul, "Apuntes sobre la historia del Cha!chlhuitl en Améri
cd''. Memorias de la Soc. Antonio Abate, Vol. 31, 1911, p. /41. 
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sodio, si predomina el silice es blanco lechoso, o seal el de me
jor calidad llamada jade!ta. Cuando el metasilicato de alúmina 
acompaña al hierro, calcio, potasio o manganeso, el mineral 
toma el nombre genérico de jade Si es "verde yerba", ~e le 
denomina esmaragdita; si tiene diferentes tonos de 1 verde, es 
la cloromelanita y cuando se presenta en una tonalidad de ver· 
de aceituna con manchas ocres, es la nelrita. i 

1 

Para aclarar la procedencia del jade, el Sr. HenC!rich, pre-
senta un estudio bien detallado y convincente, que breo nece-
sario describir aquf, y dice: ! 

"No queda otro recurso que el de sacar la conclusión que 
la piedra de .jade no existe en el continente americdno en lor· 
ma de mantos ni de veta¡¡, como en Asia, sino en oha tercera 
forma ...... , es una piedra semipreciosa de gran durez!i, que va
ria desde un verde oscuro que tira a negro, hasta j un verde 
agrisado o pólido que frecuentemente pasa a un blanco puro 
de nieve; hay también variedades de un tenue color 

1 

de rosa o 
rojo de carne. Parejo a lo variado de su color, corre 

1

su compo· 
sición qufmica, aunque, en lo capital, siempre se trdta de sili· 
catos de diferentes metales o grupos de metales. Estos silicatos 
no siempre se encuentran en un estado de pureza: sino que 
frecuentrmente se presentan combinados entre si o mezclados 
con otras substancias, lo que explica tanto los muchos matices 
como las dilicultade~ para su clasificación qulmica univoca. 

"Lo que se entiende por jade es la llamada en mineralogfa 
1ade!ta. La jade!ta representa quimicamente un silicato combina
do de sodio y aluminio. NaAL(Sl0')2. Confrontando aho;a este 
mineral con el kaolln, resulta que la contextura de ~ste último 
es sorprendentemente perecida, porque el kaolin es un silicato 
de hidrógeno y cduminio con exceso de oxigeno, H1Al2Si209, o, 
en otros términos un silicato de aluminio con agua· de crista· 
lización Al'Si'O;, 2H20. Teóricamente puede pensar~e en una 
sustitución del h:drógeno por sodio, mientras que el 

1
hidrógeno 

se combina con el oxigeno, formando agua de cristalización 
en estado lib:e. Asi se obtendria la piedra de jade y: al mismo 
tiempo la pequeña cantidad de agua que menciona: Sahagún. 
Como hemos visto, el kaolin de las cuevas de Guerrero con
tiene también otras substancias que se maniliestah por las 
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eflorecencias de alumbre (F'ederalaun), y salitre de potasio. 

"Esta.s dos pueden considerarse como impurezas del kao
lín, de igual mánera como la arcilla que forma Parle integral 
de la roca. La arcilla es un producto de la erosión de cual
quier roca y por eso, de composición qu!mica indeterminada. 
En nuestro caso, es más que probable que la arcilla contenga 
un poco de sodio, si no uniformemente, por lo menos de una 
manera esporádica, porque el sodio es un metal que en ma
yor o menor cantidad, forma parte de todas las 'rocas. Final
mente, entre las partes solubles del kaol!n encontró el qul
mico, Dr. A. Henrichsen, una muy apreciable .cantidad de 
fierro, cuyo óxido servirla perfectamente de catalizador en el 
supuesto proceso qulmico. 

"Pero no basta la presencia de un catalizador para que 
pueda verificarse la transformación del kaol!n en jadelta o 
piedra parecida; ante todo se necesitan altas temperaturas para 
fundir la roca y provocar, en su estado liquido, el reagrupa
miento de las moléculas. Este calor puede ser el· producto de 
dos fenómenos diferentes: por el roce de la roca misma, a 
causa de sacudidas slsmicas o s:m¡:hs temblores que frecuen
temente dan origen a deslizamientos y dislocaciones entre di
ferentes estratos, y por las enormes presiones que ~uelen acom
pañar estos movimientos de la roca; en este caso! la alta tem
peratura no se producirla sobre trechos largos, s~o quedarla 
confinada solamente a ciertos puntos donde las condiciones 
son espec!ficamente favorables y en los cuales p¿ntos, se ini
ciarla, entonces, el proceso qulmico para extenderse poco a 
poco hasta el limite del alcance de las fuerzas 1 causales. El 
resultado serla entonces un núcleo de jadelta per/ecta y al re
dedor un kaolfn más o menos transformado, un pÓco endureci
do por la licuefacción imperfecta en las partes eiteriores. 

! 
"El segundo fenómeno que puede ser la fuente de una alta 

temperatura, lo serla el rayo. Es bien sabido que el fayo, cuando 
cae en un banco de arena, forma un hoyo a cauk del derre
timiento del cuarzo. De igual manera, si cae en 1 un árbol; y 
de am se ent:erra en el subsuelo donde hay kaolíp con ciertas 
impurezas, puede produó en un instante un n(lcleo de ia-

-49-



delta cuyo tamaño dependerá de la intensidad de la descarga 

el~~:~Un fundido" no. es otra cosa que piedra semiJeciosa, 
es decir, un silicato de uno o varios metales, sólo (que) ya no 
en forma mós o menos granulosa sino vitrificada. Adebás, la 
clase de piedra que prcduce el rayo depende enteramtnte de 
las materias que componen la roca kaolinosa en el punto don
de penetra la electricidad, porque la enorme temperatJra fun
de todo lo que casualmente cae bajo su accci6n". (1) \ 

Ademós aclara Hendrichs que cuando el jade se produce 
por el roce interior de la roca, la composición qulmica bs más 
pura, resultando entonces la jadelta; pero cuando es el resul
tado de la temperatura brusca de un rayo, en el núcleo de cao
Un fundido quedan encerradas todas las impurezas de la roca 
y se denomina jade. 1 

"En cuanto al agua de cristalización, ésta queda libre en 
los dos casos y desde luego empieza a impregnar la rbca al
rededor del núcleo; si éste se formó cerca de la super/icie, el 
suelo quedará algo húmedo aún después de la tempor?da de 
aguas, aunque sea sólo en un área muy reducida. Si Id trans
formación tuvo lugar en el interior de la roca, la humel!ad se 
extiende uniformemente en todas direcciones alrededor ~el nú
cleo, donde se hace perceptible por un ligero cambio del color 
natural del kaoUn". (*) j 

Refuerza Hendrich su teor!a con la cita de Sahagun: 
" ...... cuando empieza a tronar y a llover en las mdntañas 

y montes ...... caen de las nubes estas piedras en los tontes, 
y métense debajo de la tierra ...... ", y agrega, "esa hier a (za
cate) que está al!i nac:da está siempre verde", 

Aprovecharemos la mención que hace Hendrichs del' Saha
gún, para agregar la explicación de éste en cuanto al h llazgo 
de piedras preciosas en general: 

"Hay personas que conocen donde se crian las piedras 
preciosas, y es que cualquier piedra preciosa, donde Ruiera 
que está, está echando de si vapor o exhalación como un; humo 

(t) Hendrichs, O. Cit., P. t88 a t89. 
(*) Hendrichs, Op. Cit., p, 190. 
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delicado, y este humo se aparece cuando quief e el sol salir, 
o a la salida del sol; y los que las buscan y ponocen; éstos 
pónense en lugar conveniente cuando quiere salir el sol, y 
miran hacia donde sale el sol, y donde ven sÓiir un humito 
delicado, luego conocen que alli hay piedras prr1 ciosas, o que 
ha nacido allí o que ha sido escondida ali!, y van luego a 
aquel lugar, y si hallan alguna piedra de don e salia aquel 
humito entienden que dentro de ella está algula piedra pre
ciosa, y quiébranla para buscarla, y si no hay piedra donde 
sale aquel humito, cavan en la tierra y hallan guna caja de 
piedras, donde están algunas piedras preciosas escondidas, o 
por ventura está en la tierra misma escondida perdida". (2) 

"Los chalchihueteros" -dice Hendrichs- se~ufan el rastro 
de la humedad, pero estaban sujetos a equivocaciones con la 
posible filtración en las rocas. La búsqueda s~terránea del 
jade la tuvieron que hacer los aztecas, porque "!al piedras suel
ta& de jade crudo en los arroyos ya han sido ecogidas por 
los ind:os en tiempos prehistóricos y se necesitan miles de años 
para el nuevo deslavamiento de la erosión''. (!) 

Una vez localizadas las piedra~ preciorns y~emipreciosas, 
tenfan dos destinos: uno, emplearse en el mosaio y otro, para 
hacer con ellas figuras pequeñas u objetos orn mentales, 

TECNICA LAPIDAIDA DEL MOSAIC _ 

Las piedras ya limpias de residuos de roca, lsaban a ser 
cortadas por los tlatecque en la siguiente forma: 

"Los artilices lapidarios cortan el cristal. b~anco o rojo, 
y el jade y la esmeralda, con arena de silice y ¡con' un metal 
duro. Y los pulen con pedernal, y los perforan y horadan con 
un punzón de metal. 

"Luego lentamente tallan su superficie, la esbastan, la 
enmollecen como plomo y dan a las piedras la fltima perfec
ción con un palo; con él las pulen y de este modo brillan y 
echan reflejos de si. O también con un bambú 11no las pulen 

(2) Sahagún, Op. Cit., Lib. XI, p. 333. 

(1) Hendrichs, Op. Cit., p. 194. 
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y con estos las perfeccionan y aooban su artefacto )os lapida
rios". (2) 

Cuando son muy duras las piedras, no se pue~en. cortar 
con utensilios de metal, porque se hacen lascas, eptonces se 

~:ió~~a piedra más dura para seccionar por m~ed10 de per-

Ya pulidos y bien cortados los pedacitos de piedra, se 
distribuían sobre la superficie que iban a ornam ntar, bus
cóndoles un ajuste perfecto y haciendo las modili clones ne
cesarias en el acomodo del conjunto. Cuando esta segura la 
colocación de cada una de las piezas, se separ~ del objeto 
y éste se engomaba con una gruesa capa de tzauhtli (¡:orne: re
sinosa de una orquldea), para pegar después los pFdacitos de 

pied~~=d~\~~; s:;~~~:~~~~~~e::::i ~gm9s;~~~· y las 

piedras tenlan unq adhesión uniforme, se le da~ un pulido 
general y lino, con un pulidor de madera para lag ar el brillo 
parejo de la pieza y que diera la impresión de len r una capa 
de barniz. 

El mosaico de piedras lo trabajaron, también(: n plan ar
llstico, los asirlos y egipcios con idéntico propósito y resultado 
estético que en México, donde apareció entre los teotihuaca
nos, zapo tecas y mayas clásicos de los siglos VI1l y IX. Pasa 
después a Tula y reaparece con un notable aug en Xochi· 
milco, ya en tiempos aztecas. 

En. Tenochtitlan hubo infinidad de objetos ~mbellecidos 
con el delicado moSf1ico de piedras preciosas; pjiro los que 
llevaban con más frecuencia este adorno eran: 

Cráneos de personajes prominentes. 
Máscaras rituales (para sacerdotes) o de d¡·dades. "La 

máscara, lo mismo que sobre la oora, se levaba como 
adorno en el pect;ral, en el tocado (?) o "nturón". (1) 

Mangos de cuchillos sa~'l"ifiootorios. 

Cetros. 
Sonajas. 
Yelmos o cascos militares. 

(2) Sahagún, Op. Cil 1956, Lib. IX, p. 74. 
(1) Westheim, "Arte Antiguo de México", p. 124. 
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Pectorales. 
Orejeras. 
Brazaletes, 
Ajorcas para pies y manos. 
Diademas o coronas reales. 
Vasos ceremoniales. (?) 
Escudos, 
Broches de cinturón o TezcacuiUapalli. So~ncudos o bro

ches, "como atavlo simbólico de Jos di es y del sa
cerdocio, se llevaban en la mano {e dos) o como 
broches ornamentales a la espalda" (1 , con plumas 
linos alrededor. 

Todas estas piezas se hablan realizado con~na paciencia 
sin llmite e imaginaci6n de.sbordada. Los artilice , adem6s, ne
cesitaban para el mejor logro de este arte, dom' ar la armonfa 
del colorido, elemento base del éxito de !09 ,.,J; etos embelle
cidos con mosaico lapidario. 

TECNICA J.APJDARIA DE JOYAS 

la relerencia a joyas de piedrar. preciosas[ª a circuns
cribirse a los objetos ornamentales, considerad s como acce
sorio¡¡ en el atuendo personal, que proporciona alto rango 
a quien los usaba. 

La forma de e:aborar estas joyas, es distint a la emplea
da en el mosaico, puesto que el artilice tiene o o propósito al 
trabajar la piedra, que es el de esculpir un o jeto completo, 
en un trozo pequeño de material precioso. Es e trabajo pre
sentaba muchas mós dificultades que el del m seico, aunque 
ambos emplearan los mismos utensilios, com : cinceles (de 
jade y metal), hachas, taladros y pulidores. "~os implemen
tos fueron empleados en el arle lapidario com los limpiado
res y pulidores que lueron de madera y qu se utilizaron 
siempre auxilir;dos por un mordente. Los 113ados esmeriles 
lueron arenas y polvos de sllice, cuarzo y jade, que linamente 
molidos desbastaban y abrillantaban las piedr s". (2) 

(1) Toscano, "Arte Precolombino ... ", p. 492. 
(2) Servln Jos.!, Op. Cit., p. 404. 
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Habla varias técnicas para el labrado de lds piedras, ya 
que 611 dureza es diferente y a cada una corres~ndla un sis
tema pe. culiar para lograr la mayor perlecci6n [al ser elabo
radas, Las más usadas son las siguientes: 

Cortt.-Se lograba por la fricci6n de la fib de otate o 
bambú, hipotéticamente restirada en un arco y la que siendo 
rica en su contenido de s!lice y ayudada por drena y. agua 
-como mordentes- cortaban las piedras duras t blandas. 

Foliaci6n.-Por medio de perc:usiones, se obtJnlan hojas o 
lascas de á1Stintas formas: cuadradas, circulares, Óva!adas o de 
placa; logrando dar un aspecto general al objeto,\ que después 
se perfeccionaba. 

Perloraci6n.-Por medio de taladros, tras~ un peda
zo de piedra de un lado a otro, haciendo la ¡i\¡rloraci6n en 
corte c6nico primero en una cara, y después en la otra, hasta 
que los vértices de los conos se tocaran, y por últtmo agranda
ban el hueco para que las paredes quedaran elativamente 
iguales. Estos taladros se movlan con una cuerda y arco, para 
hacerlos girar. 

Para ahuecar, en especial vasijas, se usaba ~I mismo sis· 
tema, sólo que las perforaciones quedaban como !pequeños ci· 
lindros muy juntos, hasta vaciar toda la superficiel. Cuando las 
paredes de una horadación y otra estaban lo s~ficientemente 
delgadas, era fácil quitarlas para emparejar después el inte-
rior con un pulimento general. \ 

Tallado o Esculpido.- Con cinceles, hachas y taladros, a 
pequeños golpes, conformaban la figura deseada. !El pulimento 
final completaba la obra. \ 

En una piedra resistente como el jade, s( se puede percu
tir, pero es enormemente dif(cil hacerlo en materiales quebra· 
dizos o !asqueables aunque de gran dureza como la obsidiana, 
la pirita o el cristal de roca. Se requiere un cotltrol perfecto 
entre las manos, los utensilios y la fuerza con qud se manejan 
ambos; equilibrio que con bastante habilidad Jo~on los Ucr 

f9"qlle. 1 

Pulimtnlo.-Se hada en dos etapas, primero fºn arena o 
polvo de jade, para las piedras muy duras y después con pu
lidores de piedra o cuarzo, por frotación con tie~a muy fina 
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(tal vez polvo de piedra pómez) y agua. El pplimento final, 
~n general para toda la pieza, se hacia con pulidores de ma-

de:a. 1 

. En cualquiera de las técnicas mencionadas, se segu!an 
!res etapas sucesivas: dar la lorma general al bbjeto, perfec
cionarlo y pulirla. Esto puede ser fácil si se trata1 de una pieza 
de diez o quince oenUmetros; pero para hacerlq en un anillo, 
una cuenta o un OOzcite, es de admirai el que los tlatecque lo 
hubieran logrado con implementos de piedra o de metales re
lativamente blandos. No obstante este gran obst~culo, domina
ron su oficio con tal maestr!a que aún en la CC\ualidad y con 
implementos modernos resultar!a punto menos ciye inigualable. 

Las joyas de piedra más usadas .entre los leilochca eran: 

Orejeras. 
Bezotes. 
Collares (Chalchiuhcozcameoofl). 
Ajorcas . 
.Anillos. 
Narigueras rectas. 
Al!ile~es. 

Pendientes. 
Pectorales. 
Diademas de pequeños discos. 
Cascabeles de turquesa (Xiuhcoyolli) 
Pulseras. 

Tanto adorno, no era exclusivamerite para lalagar la va
nidad de los aztecas, sino también para dar a 1J~ cosas expre
sión, "traducir en forma plástioo los esp1iitus q~e alientan en 
las cosas, esencia y sentido ...... no lo que son .. ¡ ... sino lo que 
significan ...... Es un pensar en imágene~ simb6lij". (!) 

Las joyas por su forma y su colorido son p!mbolos (2) y 
no sólo eso sino que tienen "representaciones njitol6gioos" (3). 
Se alejan de lo material para divinizar las fo 

(1) Westhelm, "Arte Antiguo de Molxicd', p. 35, 

(2) Guzmán Eulalia, Op. Cit., p. 410. 

(3) Westheim, Op, Cil, p. 51. 
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MET AUSTElllA 

La metalistería lué, después de la plumari~ una de las 
artes más apreciadas por los pueblos prehispáni s, pues pre
sentaba un amplisimo campo para desarrollar la imaginación 
artlstica, el lujo y la ornamentación, 

'Este arte tiene en s[ gran esplendor por el material en 
que se realiza, además de ir siempre aunado a la superiori
dad indiscutible del trabajo de los artHices de icados a él, 
que en lengua náhuatl llamaban teocuitlapizque, voz que sig
nificaba orfebre; pero se aplicaba a todos los arti1as del metal. 

!.a cuna de la metalurgia en América, deb situarse en 
Colombia, Costa Rica y Panamá; (!) pues fuero los pueblos 
que desarrollaron más las técnicas para béne!icidr y elaborar 
los metales con la máxima perfección. De estas zbnas lejanas, 
llega al México prehispánico (Oaxaca) el conocibienlo de di
cho arle, mediante el come:cio que llevaron a ca los toltecas, 
akededor del año 900 D. C. Siendo este un pueb o amante de 
las arles y de lo bello, muy pronto cobró gran i terés por los 
objetos elaborados en meta!, al grac'o de verse en la necesidad 
de traer artistas de las tierras donde se producl o mandar 
a los tolteca -es decir a:listas- a aprenderlas allá. 

Una vez dominada la técnica de la metalurgi , lo que ha
cia falta era la materia prima: el metal. Se inicia la explotación 
de los metales, que se obten[an en estado nativ~ y que prin
cipalmente eran oro, plata y cobre. El metal se 1xtrala de los 
cerros y se transportaba a las zonas de trabajo 

1

en bolsas de 
cuero, según lo muestra claramente el Lienzo de Juculácato, 
o en pieles de ánade que son transparentes, pard dejar ver el 
metal; como lo muestra el Códice Mendocino. 1 

Otro modo de obtener metales, era lavandaas arenas de 
los rlos, proceso que describe Sahagún en e los términos: 
" ...... buscaban solamente el oro en los arroyos, rque de don· 
de corre el agua lo sacaban con jlcaras, lavand la arena, y 

(1) Pereyra Carlos. "Hisloria de la América Española. ~erú y Bolivia", 
Tomo VII, Madrid 1915. Págs. 54 y 56. 
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as! hallaban granos de oro, unos tan grandes como granos de 
malz, otros menores, otros como arena" (1). 1 

El metal as! obtenido, es decir, por gambusinaje, se mella 
en cañones de plumas de aves o se lundlail en barras en el 
mismo sitio donde se encontraba; oro cuya existencia y trá
fico constató Dlas del CClSlillo al re!erirse al tianguis de Tlate-
lolco. 1 

Solamente en regiones tan pródigas en betales preciosos 
como lo lué América, 0

1 
mejor dicho como !oles todavía, pudo 

desarrollarse con tan gran perfección un arte orfebre tan com
pleto y minucioso, como el que se desenvolvió en México. La 
suntuaria, condicionam; a la existencia de !Ós materiales que 
empleaba, pudo prosperar por la riqueza de: las varias zonas 
en que los metales abundaban y que eran como sigue: Oro y 
Plata, en la zona del actual Estado de Guerrkro, cuyas princi
pales minas prehispánicas fueron Zacatula, y ~¡ Cerro del Agui-
la, además de la zond mixteca. 1 

Cobre, en la región tarasca, que registran los yacimientos 
de Jacona y Aretes, Mich. 1 

Estaño, yacimientos en los actuales Estados de Jalisco, Za
catecas y Querétaro; por más que también 1se extrala estaño 
de los montes de Tlachco; el plomo de los! de Itzmiqui!pan; 
habla minas de hierro en Tlaxcal!an, pero no llegaron a bene
ficiar este metal. por lo que muchos. historitdores creen que 
no existla. 

Adem6s, los pueblos prehispánicos practicaron las siguien-
tes aleaciones: 

1 

tumbaga o tepuzque (oro y cobre). 
bronce (cobre y estaño) ( •¡ 
cobre y plomo, y 
plata amalgamada. (con mercurio benet,'iciaban el oro y 

la plata, por medio de la amalgama (2). 
Para llegar a estas aleaciones en metal gia, se necesita 

el mayor grado de evolución, al cual llegar n los aztecas, in· · 
co[!Xl:ando esta técnica a las artes preciosi1tas como elemen
tos indispensables de la suntuaria. 

(1) Sahaqún, Op. Cit. Ed. 1956 Lib. XI, p. 339. 
(*) L6pez de G6mara, es el único que lo menciOl\a 
(2) Hendrichs, "Datos sobre la técnica Minera Pre~ispánica", p. 325-27. 
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Aunque los expertos no se ban puesto de acuer\:!o respecto 
a la existencia de metale.s como producto de aleaclones, cabe 
mencionar que el bronce como resultado de la unióh del cobre 
y el estaño, no se encuentra probada a satis!adción y por 
tanto tampoco la del cobre y plomo. j 

Curiosamente se ha dado poca importancia al: estudio de 
la obra publicada a partir de 1639 bajo el titulo +e aparece 
en la nota al pie (3) y que puede ilustrar mucho a los intere
sados en los terrenos de la metalurgia colonial. No debemos 
olvidar que la base del conocimiento de la metallster!a pre
hispánica debe y puede basarse únicamente en lh evidencia 
del monumento arqueológico y desgraciadamente t~nemos que 
aceptar que solo por citas conocemos los que son rl reducto de 
aleaciones de cobre, estaño y plomo. 

Actualmente en México "en su gran mayor{ , los yaci
mientos meta!iferos no se presentan en vetas com\iactas, sino 
en 'baleos', o sea en depósitos aislados de buena/ ley, despa
rramados irregularmente dentro de una veta ancha de roca 
sumamente pobre. Esta particularidad representl una grave 
inconveniencia para las empresas mineras, porqu dificulta la 
cubicación de cuerpos definidos de mineral y por ue aumenta 
considerablemente el costo y los riesgos de la pro ucción". (1) 

Si para la moderna extracción de metales, los/ yacimientos 
mexicanos presentan estas dificultades, para el minero pre
hispónico debió ser excesivo el trabajo para obtener pequeñas 
cantidades de dichos productos. Además, hay que~bgregar que 
las "herramientas" empleadas por los hombres p ehispánicos, 
eran de "piedras de r!o en forma ciUndrlca apio lada, ...... la
bradas por lo menos por uno de sus extremos, se 1 s ha sacado 
punta o filo" (2), con las cuales, una vez descu ierta en, las 
grutas el metal nativo, lo desprend!an de la roe con cuida
dosos y pequeños golpecitos, para obtener as{ Júcleos rela· 
tivamente grandes y de mayor utilidad. 

Por último, mencionaremos la explotación deIJ alumbre en 
las minas del Thtado de Guerrero, de gran uso eh la metalis-

(3) Alonso Barba, Lic. Alvorado, "Artes de los Metales". 
(1) Hendrichs, "Datos sobre ta técnico minera Prehispán/ca". p. tSO-Sl 
(2) Hendrichs, "Datos sobre lo técnica minera Prehispánit)o". p. 179. 
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ter!a prehispónica, ya que se empleaba Ja limpiar y pulir 
las joyas de oro fundido (3). 1 

Los metales según su calidad, ten!an 
1
un particular uso: 

el oro y la plata generalmente lo dedicaban a las piezas or
namentales, es decir joyas y atuendos; aun~ue esta última se 
ocupaba en forma' importante en varios implementos. El cobre 
tenla una función muy importante en la fupdición, como más 
adelante se explicará y además empleábfe en "herramien
tas" y como moneda fraccionaria en forma d~ pequeñas hachas 
que ajustaban un valor determinado en lo trueques. Los an· 
zuelos, coas y azadas para el cultivo, siem, re eran de cobre. 

Del que no se conoce el empleo preciso, s del plomo; como 
aleación si se encuentra; pero solo, no existe ejemplo alguno. 

El metal que con mÓ$ interés se trabajJ en el México An
tiguo por lo mucho que se usaba como el~mento ornamental, 
fué el o:o, el teocuitlatl (excremento divino) que en su mismo 
nombre lleva la designación de lo extra hufuano, de lo divino, 
pero relacionado siempre con una idea ombmental. Tanta im
portancia alcanzó entre los aztecas, que tu~ieron que inventar 
un s!mbolo o jerogl!lico para representarlo e;n los códices. Tam
bién el cobre, por la gran cantidad de objetos de uso práctico 
que se haclan con él, tenla su jerogli!ico ep forma de las ha· 
chas "monetarias" de que ya se hizo merción. La plata no 
tenla un slmbolo especial porque se consideraba una variante 
del oro, iztacteocuitlatl (excremento divino blanco). aunque ero 
menos estimada que el oro. 1 

De la misma corriente metalistera su:eña (Perú, Ecuador, 
Colombia, Centro América) llega a México la orlebrerla y se 
desarrolla extraordinariamente en la región /Mixteca, de la cual 
se conservan los mejores ejemplos prehsi¡jánicos de trabajos 
en oro; el contacto r.ome:cial del imperio ¡mexicano con esta 
zona, hace que los aztecas conozcan este arle exquisito y¡ lo 
traigan a Tenochtitlan, donde adquirió carta de naturalización 
entre las clases privilegiadas de la sociedad. 

De este suerte, México atesora la or!ebrer!a técnicamente 
más completa y acabada del Anáhuac. N~ inventan ninguna 
nueva técnica !undamental; pero si dominan con mucha ha
bilidad las ya existentes. 

($) Sohag6n, Op. Cit. Adiciones al libro IX, p. 7~. 

-60-



B
 .m 

e 
N

 
~
 

· ·
3 

CD
 

g
; 

CD
 

P
 

o
·!

" 
8 

-
-

-o
·-

o 
-· 

¡¡¡ 
""

 
g

-¡
:¡

¡g
a

§
 

1 

y 

¡
r
[
g
~
i
f
 

::!
? 

(;_
 

'
°
o

a
.
.
S

 
a 

.
.
.
,
~
f
D
<
D
 

1 

[ 
:::>

 
8l

 
¡::¡ 

¡¡
; 

ll
:~

g-
J&

 
¡;¡ 

m
 
e
:
m
~
 

""
-g

tª
¡¡

; 
Q

 
CD

 
Q

 
O

 

IJl
 

¡f
 

¡!j
 
~ 

g
-o

.S
.'

f¡
.§

 
_
n
>
c
t
m
~
·
 

e 

~ 
g_

f8
·~

 

:1 

o
<

D
 

·5
1

· 
1

2
:S

fº
 

8 
~
m
g
.
~
s
 

P
 

.a
 

-
s·

 
o 

¡¡
¡~

§:
&.

 
J 

¡f 
e"

'<
 

º 

--

g-
g-

g¡ 
o 

'<
 

a 
-

>
 

'"'
 

1 

~ 
§ 

0 
N

 
o 

..
 

o 

I 
l!l 

a 
s 

'8 
'P

 
..

. 



'l'Ea«CAS 

Los aztecas conocían -casi .lodos los sistemas ' :técnicas 
para elaborar lo$ metales. Aunque son muy escasas 1, fuentes 
que 'lrdlan sobre los procedimientos empleados en '! 'fabrica· 
ción ·de ·los ·objetos de metal -especicilmente el or ; Saha· 
gún es el que más investiga el tema describiendo co cuidado 
los sistemas usados en la metalurgia por los pueblos prehispá· 
nico$, y que ,corroboran las rep:esentaciones gráfi de los 
códices. 

Para 1J11ayor Claridad al respecto, dividiré las lticas de 
orfebrer!a en dos grupos: las _practicadas ·en frie y las reali-
zadas en calor. \ 

TECNICAS EN FRIO 

Empezamos con este sistema, por ser el más ligue y 
sencillo, que requiere un diseño a linea fácil de e piar y eJ 
mlnimo de instrumental para su elaboración. De la técnicas 
en frfo, la que primero se usó fué el Martillado o lam' ado, que 
era el que 'Se obten!a al golpear el lingote de metal hasta for· 
mar una lómina con él y ya asf, forrar objetos de tro mate
rial (madera, ·cuero, piedra, etc.), o bien para hace joyas Ji. 
geras como bandas frontales, diadernas, anillos, ajor as y bra
zaletes. 'Repujaao, esta es la que por presión o percu ión en el 
metal ya laminado, el orfebre va dibujando con incis enes, que 
casi siempre consisten en puntos y rayas, que que an en re· 
lieve por el lado derecho de la 16mina, haciéndose t do el tra
bajo por el revés. 'Tunibado, consiste en hacer la ámina en 
forma esférica golpeando en las orillas. Esto se usó uy poco 
en México, sólo se conoce un ejemplo y es la tsfera e oro en· 
centrada en Texmilincan, Gro. Uniones Mecánicas, e la unión 
en figurillas articuladas, por medio de argollas de f lso atam· 
bre (Cera perdida) soldado en las extremidades. 'do, todo 
lo que no fuera de uso práctico, es decir, 'los objetrs de tipo 
religioso u ornamental, se puUan con piedras, co~ena muy 
fina, con carbón en polvo (como afirma Seler) o c n plantas 
que en su superficie contienen Rllice. Forrado y Ch ado, fo· 
rraban totcil o parcicilmenle objetos como cerbat , flautas, 
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cascos, :pectorales, .:escudos, banderas, !dolos, ·máscaras, etc. 
P.ara unir las láminas .a la base, usaban ciertas substancias 
adhesiv<:rs, como eltzacolli: facilitando la adhesión , r presión. 
lncru.taci6n y Embutido, la diferencia es casi · perceptible, 
pero existe, El embutido consiste en hundir un m terial ·en el 
metal, presionándolo; en cambio el incrustado es ajustar un 
hueco, hecho exproleso, alrededor de ·ese ·material casii -~iem· 
pre piedras preciosas o semipreciosas. Coloraci6n r CODCell· 

traci6n. se hacia utilizando el jugo de ciertas plar¡tas que ·eli
minaban el cobre, para que pareciera la pieza de oro, puro. 
Se calentaba la pieza ya terminada y se bañaba !xir·segunda 

·vez en ungüento de oro: tierra fangosa y sál. ·As!/ se limpiaba 
también la plata que acompañaba al oro nativo. Templallo,·es 

·el endurecimiento del metal por medio del martilla~o, .para.que 
·dure más el objeto y no se i!esgaste. 

'TECNICAS EN CALOR. 

Calentamiento, es el modo más sencillo para! ablandar ·el 
metal y poder modelarlo. Se ponla la pieza al fu~go y al sa
car!~ se martillaba hasta ~ograr la forma desead~. Duran. te. el 
mattillado, se metfan las p1ezas·al fuego, para qu~ no seiagne· 
taran. ·Alambres, barras cillndricas que se estir~ después de 
haber ablandado el metal al fuego. Era la técnica empleada 
para 'hacer agujas, allileres, anzuelos, adornos d~ cactlis, etc. 
Habla otra ·forma de hacer alambres en la orfebrerla prehis
pánica: llamada por varios investigadores Falla íiligrana, es 
decir, usando un material ligero que pudiera qu mar el metal 
en estado ·inoandescertte, cuando ·se ·utiliza ·el sis ma de cera 
perdida. Lo que va a quedar como alambre, ti en en su centro 
u:n pequeño cordoncito de algodón, cubierto de cera, que en 
el ·.momento de ser ilerretida y quemado respect vamente, por 
el calor del metal, va a aparecer como un álanib e en la pieza 

· ya terminada. 1.icuaci6n. consiste en fundir el m tal, parcial o 
totalmente, 

Fundición. con ·un soplete coito (ancho en ·1~ base y an· 
gesto en la embocadura como lo muestran los c6~ces), se sopla 
hacia la llama con dirección al metal, ya sea q e éste se en· 

· centrara en ·el carbón para una fundición común o en el Crisol 
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tratándose de una figura moldeada. Vaciado, aste denomina 
al sistema que opera con molde cerrado, o sea molde de 
arcilla cuyas conchas en su interior tenlan la lo a del objeto 
a lograr. Casi siempre se obtenlan asl implement s de trabajo 
tales como azadas, coas, hachas, cinceles, etc. forma del 
implemento que era la misma a la del interiori d molde, era 
ocupada por el metal fundido quedando términ o el objeto. 
Si el molde correspondla a una figura complicada, encillament~. 
se destrula. Cera Perdida, es el sistema que empléa molde ce· 
rrado en la mayor parte de los objetos prehispánibos, ya sean 
ornamentales o :eligiosos. Como la metalistería rodema usa 
el mismo sistema que conocieron los aztecas, re cu riré a la ex. 
plicadón actual de la misma: 

S'e prepara un ·núcleo de arcilla mezclado con polvo de 
carbón, que tiene la forma general del objeto qhe se quiere 
obtener. Después de dejarla secar al sol, se escJlpe, con de
talle la figura, que cuando est6 terminada, recib¡un baño de 
cera que tubre hasta el m6s pequeño espacio de- ' a superficie. 
Una vez que ha endurecido la cera, se cubre nue amente todo 
el objeto, con una capo de carbón molido mezcla o con barro, 
menos fino que el empleado en el núcleo de la fi ura. En esta 
cajJa exterior, se dejan dos perforaciones pequeñ~ para que 
cireulen con libertad, el metal fundido que va a consumir la 
cera y ésta en forma de gas, para dejar su espe ·o al metal. 
O bien .se procedfa a verter en el molde previame~e calentado, 
el metal derretido, ya que la cera habla sido d salojada. Se 
dejaba por. varios dlas al cabo de los cuales s quitaba la 
capa gruesa de carbón y barro y se obtenla el obj to en metal. 
listo para pulirlo. 

. "Adem6s de que la pasta necesita consisten1ia para que 
el núcleo pueda grabarse. es absolutamente necesario que el 
~úcleo esté bien seco y libre de la m6s mlnima 1 cantidad de 
humedad. Existe el peligro de una fuerte explosi4n de graves 
consecuencias: según Herbert Maryon del Muse~Británico, el 
metal fundido salta y salpica en todas direccione , si hay hu
medad alguna dentro del molde cuando se vacla l metal fun
dido a una temperatura qUe convierte instantán ente la hu
nieciad: en vcipor ...... Los orfebres precolombinos udieron ob-
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fener temperofui'as de una magnifud adecuada con car~n 
vegetal y soplete, y es un motivo de_ admiración y_ recoloci
mienfo a los antiguos fundidores mellico que aquellas de sus 
piezas que hemos examinado no muestran "misruns" o "! gu-
nas" (l) ...... "(2). · 

Para evitar enfriamientos rápidos y contracciones irregu
lares del metal, se usaban "ventilas" que Dudley describe/ as!: 
"Estas "ventilas" se hicieron de cera en forma de barritas o 
alambres y se c:olocaron al modelo de cera en Jos Jugar,1s en 
que el aire podrla quedar atrapado al vaciar el metal ..... Se 
colocan las ventilas más alto que la "boca" ...... En realtdad, 
pequeñas cantidades de metal entraban en la porte in erior 
de estas ventilas y apareclan en forma de alambres q e se 
cortaban y limaban al darle acabado a la pieza" (3). 

La cera empleada en tiempos prehispánicos eia de c;bejas 
silvestres, purüicada con mezcla de c:opal blanco, Befundici6n. 
c:onsiste en fundir oro y plata en una misma figura. Los c[onis
tas e historiadores no se explican este sistema; pero el Sr. [!'edro 
R. Hendrichs presenta una nueva teorla, que q mi juicio, es 
de lo m6s acertada, para dilucidar el problema. / 

Hendrichs, cita a Paul 8'1rgsoe, que dice: "Estos artistas 
corlaban cuidadosamente todas las piececitas de oro qbe, en 
conjunto, deblan agruparse en un mosaico y luego las 501oca
ban en orden sobre la joya de oro que previamente hablan he
cho, pegando cada piececita con una mezcla de ciert 1 sales 
de cobre y cola. Calentando después todo con la flama reduc
tora del soplefe hasfa una femperatura de unos 500!C,, a cola 
se quemaba y el mineral de cobre se reduda pronto finísi
mas partículas de cob:e puro que penetraban en el or tanto 
de la base como del mosaico sobrepuesto, formando u a sol
dadura sólida que no dejaba costura o rebaba visible e torno 

(l) Estas lagunas son vados en el metal cuando este no rellra aim
pletamente el molde, debidh a que se vació a una temper tura In· 
suficiente y se solidtlic6 demasiado rápido. 

(2) Dudley T. Easby Ir .. "Sahagún y los Orfebres Precolombino de Mé
xiccl", Anales del f.N A.H. Tomo IX, México, 1957, p. SS. 

(3) Dudley T. Easby Jr., "Sahagún y los Orfebres Precolombinos de Mé
xiai", Anales del l.N.A.H. 1'omo IX, México, 1957, p. 93. 
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suyo", (!) ... Ya con esta afirmación, continúa Henfichs dicien
do: "Este método de soldar oro con oro (o plata) rr medio de 

i:obre: ... no necesita mercurio y quedan explica¡os todos los 
secretos de esos trabajos maravillosos e inimitablls de que. nos 

cuentan los cronistas". 

''Ya .era conocido el arte de soldar ...... el dibu o no se apli
caba ~olo superficialmente sobre la pieZa por domar, sino 
que se profundizaban sus lineas con el buril d tal manera 
que la parle inferior de la p1ececila que iba a s !darse; ajus· 
taba perfectamente en su base burilada, cuyos ardes la su
jetaban firmemente para evita: que se inoviera d ante la ope
ración de sóldaaura. El mihucioso trabajo del pe !ecto encaja
miento de cada piececila en su lecho, conslilufa la parle más 
dilícil y más artística del maestro orfebre ...... " (2 . A Jos joye
rós de esta especialidad se les llamaba Tiatlali · e, o sea, Jos 
qúe asientan el oro, mosaistas, los que usaban~la soldadura; 
diferenciados perfectamente de los Teocuitlapiz e .(fundidores 
d~l metal precioso, los que soplaban el oro, sopl ban el fuego. 
Fúndido:es y sopleteros de OiO 1 y de los Tlatzotzom¡ue (marti-
lladores, amajadares). 1 

· El pegamento para lijar los trocitos de oro, er7 el tlaltzacutli 
(gluten de tierra, tierra glutinosa), " ...... no sabían que la azu
rita o malaquita consistía de cobre en combinaciót con oxígeno 
y carl¡ono .y no se daban cuGnta de que, al ca! ntar el polvo 
de estos cristales con el soplete, se volatizaban lo gases, mien
tras ta pequeñísima cantidad de cobre penetrabaf po: un lado, 
en el cuerpo principol de la joya y por el otro, en -las piece
citas encajcdas, uniéndolos como por encanto. or no poder 
dar un nombre especifico a este material miste ioso que pe
gaba metal con metal, !o llamaron simplement "cola fuerte 
de tierra o de la tier'.a", en contras le con otras legaduras ve
getale.s, Se hadan dos clases de soldaduras: un de polvo de 

(t) Bergs'oe Paul, "The Go!ding Process and the Metal urgy of Copper 
and Lead among the Pre-Columbian lndlans", 1938, p. 50. 

(2) Hendrichs, "Datos sobre la técni::a Miner~ Pr.ebispqnic:f', p. 3lfl.22. 
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azurita pura y la·otra de una·mezc!a de este polvo con carbón 
molido'.'. (1). . ·. ¡ . 

La teoria de Hendrichs se · basa en la técnica de soldar 
J ' 

oro d~ los etruscos, por medio de sales cupr!feras, redescu-
bierta 'en 1934 por Lltledale. .. , . . ¡ 

"Las cr.gollitas de los cascabeles, se fijaron r medio de 
una soldadura, pero si el trabajo se hubiera hec o con cobre 
metáli~o y cauUn, ··tendr!a que notarse la reba o· restos de 
ella, lo qu~ en ningún caso he pedido comprobar Queda sola
mente el recurso de suponer que se usaron · tales cupr!fe' 
ros que, al descomponerse, no dejan huella al na, porque 
el cobre que nac~. penetra Integro tanto en· e éuerpci' del 
casca)lel como en el arillo, produciendo una ligt6n perfecta" 
(2). ' 

Algunos investigadores op;nan que es posibl~ que para el 
vaciado de este tipo de piezas mixtas; se haya abajado con 
dos moldes, dividiendo la figura por mitades, na ·para va
ciarla en oro y la otra en plata y después por ¡edio del Ual-
lzacul!i lundlan las dos parles, I 

Llegaron los mexicanos a dominar completamente la téc
nica de la cera perdida, cuyas joyas son de uh aspecto ex
quislto, al grado tle creerse que están hechas de liligrana, pues 
es un asombroso perlecc:ionamiento en esta ramb del arte, de 
un pueblo que admiraba y fomentaba el lujo en 1 su forma más 
elegante. Son tan bellas estas obras de arte, q6e arrancaron 
a Pedro Mártir de Anglerla esta famosa frase:/ 

"No admiro ciertamente el oro y las piedrJ preciosas: lo 
que me pasma es la industria y el arte con queta obra av' en
laja a la materia ...... " (3). 

La orleb~erla de los aztecas, como toda m ilestaci6n de 
un pueblo lundamentalmente religioso, tenla u~ dios tutelar: 
Xipe Totec, "nuestro señor el desollado"; era e1 dios reveren
c;ado por los orlebres con especialidad; los joy,eros ten[an la 

ll) Hendrichs, Op. Cit., p. 323. 
(2) Hendrichs, Op. Cit., p. 32a 
(3) Cila en Toscano "Arte Precolombino ... " p. 520. 

-67-



--------;------------

o 

ob!iga'1. '6n de' adorarlo en-·su·-templo llamadojf~pit:o/pues 
Yopi es uno de los nombres de esta divinidad z~pcteca, origi
naria de nuestra costa sur, que adoptaron los aztecas con res-
peto y veneraci6n. 1 

· · La ceremonia en la cual honraban a este dTs en s1: fes
tividad anual, era el Tlacaxipebualizt!L que cons1stla en dese· 
llar ·a un cautivo con la investidura de Xipe -€n~as festivida
des de los dioses principales, la persona dedicad al sacrificio 
en ellas, se ataviaba con todas las insign:as y j yas del dios 
y se le respetaba como si fuese el mismo dios asta el mo
mento preciso de ser sacrificado-, cuya piel se nfa uno de 
los sacerdotes durante varios dlas en vla de sacrilicio, pues 
producía llagas _en el cuerpo del que lo vest!a. ¡ 

El atavfo de Xipe era el siguiente: narig~ra de media 
luna de oro, corona de plumas prec'.osas, orejera de oro y un 
báculo hueco con piedrecitas en el interio: a m era de sona
ja. En la mano izquierda llevaba una rodela o e cudo de oro, 
en el cuello un joyel ancho a manera de pectoral de oro mar-
tillado, cactlis rojos y banderitas de papel. El m aU de algo-
dón ricamente bordado. El aspecto de Xipe no dla ser m6s 
brillante, en una palab:a, era completamente "orl bre", esplen
do:oso y el metal que podía representar las cua idades afines 
al dios de los joyeros, únicamente era el teocuiU , 

Los objetos metálicos del México preh:spáni son nume
roslsimos y Carlos Aguilar los divide en treil gr pos para su 
mejor. comprensi6n: 

Objetos de uso práctico: 
Anzuelos. 
Pµnzones. 
Cmceles. 
Agujas. 
Alfileres de alambre (empleados C1Jmo adofho también). 
Sopletes. 
Tubos. 
Cerbatanas. 
Pinzas de depilar (colgadas en el cuello servícb de adorno). 
Ma-cos para los espejos de pirita. 
Cascabeles cosidos a las esteras, que serví~ de puertas. 
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Objetos Ciirtmoniaiel y Mililar11: 
Vas:jaa. 
Abanicos de dioses. 
Máscaras rituales. 
Figuras de animales (Nahualismo). 
Cetros. 
Allatl. 
Escudps. 
Banderas y estandartes. 

Objetos dq Adorno: 
Cascabeles. Broches de collar. 
Bandas frontales. Cuentas. 
Coronas reales. 
Anillos. 
Orejeras. 
Bezotes. 
Narigueras. 
Brazaletes. 
Coffares. 

Pinjantes. 
Pulseras. 
Ajorcas. 
Polainas. 
Rodilleras. 

. Sandalias. 
Adornos de metal/ en los 
vestidos. 

Pectorales. Mangos de abani'cos (!). 

Tan maravillosas eran estas piezas aztecas, qu Jos orfe
bres europeos, -según afirma Boturini-, al verlas, xpresaron 
lo siguiente: / 

" ...... y los plateros de Madrid viendo algunas piezas y 
brazaletes de oro con que .se armaban en guerra lbs reyes y 
capitanes indianos, confesaron que eran inimitablet en Euro
¡;a". (*). 

En la metalister!a como en todas las manifestqciones del 
Arte Prehispónico, hay relig;osidad, simbolog!a y suntuosidad, 
PITTI lo que tiene un elogio de lo más florido Motolirita, al decir 
de Jos artistas mexicanos del metal: "Para ser buenbs plateros 
no les falta otra cosa sino la herramienta que nt1 la tienen, 
pero con una piedra sobre otra hacen una taza lana y un 

()) Aguilar Carloo, "La Orfebrerla en et México Prehispánl " . .'1cta An 
thro¡lo!6gica No. 2, Vol JI, 1946. '¡ 

(*l !!otunni Benaduci Lorento, "Idea de una Nueva Histor!b General de 
la América Septentrional", Méx. 1871, p. 130, 
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plato; mós para fundir una pieza y hacerla de t' ociado, hacen 
ventaja a los plateros de España, porque funden un pójaro que 
se le anda la lengua y la cabeza y las ala~; y 

1 
acian un mo

no...... que se le anda la cabeza, lengua, pies 1 manos; y en 
las manos p6nenle unos trebejuelos que parece que baila con 
ellos; y lo que es m6s, ...... sacan una P:eza la itad de oro y 

la mitad de plata.' y hadan un pez contadas sÓs escamas, la 
la mitad de plata, y hadan un pez con todas sb escamas, la 
una de oro y la otra de plata". (2) . 

. . 

·¡. 

(2) Motolinla, "Historia de las Indias de N. E.", p. 241:-244, 
N. B .. Aunque los objetos _que se mencionan en la lista que antecede no 

son todos caracterizadamente suntuarios, se cons gnan en su to
talidad para mayor información 
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TEXTILES. 

El arte textil, -indispensable para la indumentalia- tuvo 
un lugar principallsimo en la sociedad mexica puef los tra
jes llegaro¡¡ a tal grado de elaboración que se convijiieron en 
distintivo social y suntuario. Claro está que las joyas eran el 
principal elemento diferencial de las clases elevadaiÍ, aunque 
más sencillo resultaba :econocer a simple golpe de vikta, a los 
individuos de cada uno de los estratos sociales, por 16 calidad 
de sus prendas de vestir. Un guerrero iba siempre \ataviado 
con tal elegancia, que no podfa confundirse con un campesino. 
Los aztecas todos, acostumbraban tener un guardatropa do
b!e, uno con vestidos sencillos para el uso diario y\ otro con 
vestidos para ce:emonias o festejos, los que requerfc¡n mayor 
calidad del tejido y colores bellamente contrastados en di
bujos estilizados, que les daban aspecto de riqueza, \pues se
gún el rango de cada uno, eran las posibilidades de ~ayer or
namento. textil. 

La indumentaria de las ceremonias absorbfa casi pcr com
pleto a los artesanos textiles, que se dividfan en !re~ grupos: 
hiladore.s, tejedores y "sastres": 

"El hilador de to:no, o de huso, en su oficio s~le usar 
de torno y de huso, y salx> destejer lo viejo. El bue hilador 
lo que hilava parejo, y delgado, y bien torcido, y a f hilado 
lo compone en mazorca y lo devana, haciendo ovil!. s y ha
ciendo madejuelas, y al fin en su oficio es persever le y di
ligente ...... 

"El tejedor, o tejedora, urde y pone en telar la urdimbre, y 
mueve la oprimidera con los pies, y juega en la !anzbdera, y 
pone la tela en los l!zos. La buena tejedora suele a~retm y 
golpear lo que teje, y aderezar lo mal tejido ccn espin , o con 
alfiler, o tupir muy bien, o hacer ralo lo que va tupi o; sabe 
también poner en! telar la tela y estirarla con la me ida que 
es una caña, que estira la tela para tejerla igual, sa e hacer 
también la trama de la dicha tela. 

, "El sastre sabe co:tar, proporcionar y coser bienJa ropa. 
El. ~uen sastre es bu~n.. ~f.icial. ent~~dido, hábil y li 1 en s~ 
ohOlo, el cual sabe muy bien coser, ¡untar los pedaz , repul-
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1 
gar y echqr ribetes y hacer vestidos conforme a la .pbporci6n 
del cuerpo, y echar alamares y caireles; al fin hac~ todo su 
poder por dar contento a los dueños de las ropas". pl. 

A este arte se dedicaban tanto hombres como mujeres. La 
intervención femenina se estimaba mucho por la curiosidad y 
paciencia que! requiere el deshilado, tejido o bordado de las 
telas, mós fácil de encontrarse en una mujer que en/ un hom
bre; sin p;rder de vista que en un principio, IC!lf úniCC(S que 
lejfan las lelas para vestir a la familia eran las cm~ de casa. 
A medida que se lué "industrializando" el tejido, s agrandó 
la producción y Jos hombres con más carácter para los nego
cios, organizaron los "talleres" con maestros, aprend ces, dise-
ñadores y costureros, de ambos sexos. , 

Entre :más elevada era la jerarqula de las pe7sonas, mayor 
debla ser el número de trajes que usara: manta~ Para cada 
ocasión; faldas de distinto labrado según !a cere"

1

onia a la 
que se asistía; capas lujosas enriquecidas con finls' os mosai
cos de entrelaces de plumas y toda suerte de pren as mascu
linas o femeninas bellamente tej;das y omamentadt, " ...... er. 
relación con ...... la persona" (2) e·a cada dibujo. 

Las lelas todas, se hadan de ichcatl (algodón) i!ado per
fectamente, teñido de colores, tan lino y bien tral:lajado que 
c:;dmiró a. los conquistadores y corno ejernp!o, basta/ la opinión 
de Cortés: 

"Demás, desto, me dió e! dicho Muteczuma lucha ropa 
de la suya, que era tal, que considerada ser toda e algodón 
y sin seda, en todo el mur.do no se podla hacer n tejer otra 
tal, ni de tantas ni tan diversas y naturales colores i labores ... 
habla colchas y cobe·tores de cama, ad de pluma orno de al
godón de diversos colores, asim'smo muy maravillo, as, y otras 
muchas cosas ...... "(•) 

Por desgracia para los historiadores de este irle; no se 
conservan piezas que demuestren, corno en el caso de la orle· 
brerfa o lapidaria, Ja grandeza de sus creaciones; J clima me
xicano r,o permite la du·cción de las teles. Sólo p r medio de 

(1) Sahagún, Op, Cit., 1956, Lib. X, p. 118-119. 
!2) Tablada, Op. Cit., p. 93. 
(*I Cortos, Carlas de Relaci6n, p. 197, Carla ll. 
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códices y crónicas, se puede rehacer el aspecto de los texti
les, de~tos con tal claridad y precisión que no parece exa
gerada la interpretación que de ellos han tenido los historia
dores pcsteriores, como Boturini, que en su "Idea ...... " afirma 
que: 

"Tejían lienzos tan sutiles de algodón, que podian nueva
mente d~spertar los celos de Minerva. Una vestidura del gran 
sacerdote Achcauhquitlenamacani se envió a Roma en Tiempo 
de la Conquista, que dejó pasmada aquella corte ...... " (2). 

La calidad del algodón era tan superior, que les permitla 
hacer telas gruesas, delgadas o transpartentes y no necesita
ban de otras fibras para la manufactura de las distintas tex
turas necesarias para sus ropajes. 

Sup!ian la lana con el algodón, la seda con la pluma y el 
pelo de conejo y el lino y el cáñamo con el icxotl o palma sil
vestre. Además disponian del quetzalichtli, el pati y de una 
multiplicidad de otras libras proven:entes del maguey. 

El embellece' las te!ns con plumas, ya quedó tratado en 
la parte de Plumaria, en las dos técnicas conocidas por los 
lenochcas, es decir, mosaico y enlazado. Ambas' necesitaban 
de las telas resistentes y bien tramadas, para dar mayor fuer
za a los objetos asi elabo'.ados. No solamente asi usaban los 
aztecas la pluma con los textiles, sino que además iba " .... (la) 
pluma entretejida con el mismo algodón ...... del mismo modo 
con el algodón entretej!an el pelo sutil de ~a panza del conejo 
y de la J:ebre, después de haberlo teñido e hilado". (3). 

Esta técnica textil era muy usnal, pues Sahagún asi lo 
aiirma en su interesantisima obra al decir: 

"La que vende plumas hiladas suele criar muchas aves 
de que pela las plumas, y peladas envuélvelas con greda; y 
pela las plumas de arriba, y las que están debajo, que son 
muy blandas, como algodón, y hace todo lo siguiente; que 
hila pluma, hila parejo, hila atramuzos (l) hila mal torcido, 
hila bien torcido, tuerce la pluma, hila nequén con huso, con 
que hilan las muje:es otomitas, hila con torno la pluma pelada, 

(2) Boturinl, Op. Cit p. t29-t30. 
(3) ClavigeJO, Op, Ci!., .Tomo II, p. 340. 
(1) Altramuz, libra textil. 

-73-



y la torcida; hila también la pluma de pollos, e ~la también 
la pluma de 6nsares grandes, la pluma de 6nader, la pluma 
de 6nades del Perú, la pluma de labancos (?) y I~ pluma de 
gallinas''. (2) 

Según la información _anterior podemos ded~cir que la 
pluma se llegaba a hilar como el algodón para des?ués tejerse 
y tramarse. 

Para la manufactura de objetos de uso corrient , como ta
petes, bolsas, quitasoles, etc., se empleaban las fib as de ma
guey o metl, pati y quetzalichtli, cuyas hojas rasg en ti· 

ras, "Maceraban en agua las hojas y después las porreaban, 
lnvaban y asoleaban hasta ponerlas en estado de derlas hi· 
lar". (3) 

La técnica del hilado se ~ab!a d~purado a tr1vés de lo~ 
siglos, puesto que en el Valle de México se haclan ejidos des
de el florecimiento de Za~atenco ( 4). Para ornar 1 s telas no 
sélo empleaban las plumas o el bordado, sino que t mbién las 
deshilaban (5) para poner en juego sobre la tela, e vano y el 
macizo y lograr as! electos innumerables de beHeza en el da· 
roscuro. Y también l!eqoron a la sut:leza de teje: con tanta 
perfección, que "por la parte del envés no se p ecen las 
labores" (6); resultado bien dificil porque deben sarse dos 
urdimbres en estos 0 asos en que se requiere obten.r dos vis
tas en el tejido. 

De !as telm ricas y meior kibr. acn.s, se consum[!una bue
na pa·te en el palado real, donde gastaba el rei "para e! 
ves!uar~o de su corte --qen!o <le servicio señorl? , criados, 
jueces y otros caball~·as y al'egados- 574,010 m ntas, que 
todas las más eran fin!simas y de precio" (1). E>t "mantas 
de precio", eran prendas de vest:r, reglamentadas r. !a sun
tumia como elementos de lujo, tales como: 

(21 Sahagún, Op. Cit., t956, Lib. X, p. 155, 
(3) C!avi90ro, Op. Cit., T. II, p. 340. 
(4) Vaillont, "La Civilización Azteca", p. 133 

(51 Mexico Prehispánico, Voillant, p. 627 a 636. 

(61 Cortés Cartas de Relación, Corta !, p. 134. 

(!) lxtlilxochitl, Op. Cit., Tomo Il, p. 266. 
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Capas. Tilmatli 
Taparrabo- Maxtlatl 
Blusa- Quechquémitl 
Falda- Cueitl 
Camisa- Huipilli 

Todo esto, sin contar otros objetos de tela, -de grE ri· 
queza también-, que completaban la decoración del i terior 
del palacio, como lo eran: colchas, ropa de cama, ro de 
comedor, cortinas, tapices y allombras. 

Lo que mós llamaba la atención de la indumentarj, 
ti!, eran las fabulosas capas o tilmatli, en las que se esme 
los te1edores, llenando de orgullo a los que tenian la fo/rlt'"ª 
de poder portarlas, de magnifico colorido brillante y exquisi, 
mente beltas. 

Sahagún habla de unci de ellas: 
··vsabcn los señores una manera de mantas muy ri 

se llamaban coaxayacayo tilmatli; era toda la manta ¡, 
y tenla la una cara de monstruo, o de diablo, dentro 
circulo plateado, en un campo colorado; estaba toda el!~ llena 
de estos circulas y caras, y ten!a una franja todo el rededor; 
de la parte de adentro tenía una labor de unas eses, 4ontra
puestas en unos campos cuadrados, y de estos =1 unos 
van ocupados y otros vados; de la parte de afuera est fran
ja tcnkÚmas es!érulas macizas no muy juntas. Estas 1 antas 
tisaban los sefiores y dábanlas por librea a las person nota
ble~ ..- señaladas en IC' guerra". 

"Usaban otras mantas que se llamaban ocelotentlapi!li yitic 
icaor.~lotl; estaba en el med:o pintada como cuero de t gre, y 
:enfa por!!ocodura de nna pcr!e y de ot:a unas fajas olora
das con unos !rezos de pluma h1mro hacia la orilla'. (l) 

Por último diré que los textiles en Tenochtitlcm, si 'eran 
para dos cosas totnlmr.nte ajenas al propósito de vest' a las 
personas; la primera, es una especie de "tela-moned " que 
los aztecas llaJTlahan Quachtli y que eran las piezas tejjdas en 
un tamaño y forma convencional empleadas sólo para ~ com
pra de esclcr1os, que en su generalidad costab~ v,e¡nte de 
estas mant0s, en el me·oodo de Azrnpotwlco, el pr;ncmal cen-

(!) Sahagún, Op, Cit., Lib. VIII, p. 295-297. 
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tro comercial de esclavos. 
La segunda, rara vez mencionada por los hii.oriadores, 

consistla en llevar cuentas o escrituras con tiras d algod6n. 
Boturini es quien lo explica de la siguiente maner : 

Un modo de historia era: con unos cordones lar os, en los 
cuales se entrelej[an otros delgados que pendlan d cordón 
principal con nudos de diferentes colores. Se les ll rr.aba His
torias Funiculares; en las que se relerlan y enumera las co
sas dignas de memoria, asl divinas como humanas (2) Es de 
lamentarse que Boturini no explique más sobre esl clase tan 
pewliar de escritura o registro de acontecimientos rascenden
tales, que curiosamente analogiza con similar sis·:ema en el 
Perú precolombino. 

Las lelas f.n el México Ant:guo, no se ap·e¡'aban sólo 
por su dibujo y colorido, sino también por la calid del algo· 
dón que siempre se trataba de mejorar con la me la de plu
mos o pelo de conejo, al hilarlo, dándole asl una onsistencia 
más suave y delicada. A esto se unla la magia de los colores 
con que se leñlan los hi1cs pera dar un conjunto e gradable a 
la Yisla y al conlaclo de la piel al usarlos. 

Una idea de la riqueza suntuaria en las lelasr se percibe 
fácilmente al considerar que Sahagún consigna O varieda
des de mantas; Zelia: Nuttal 45 y Seller en .sus Lrgajos, más 
de cien. 

Por se: material de1icado de adorno personal. ste arle tan 
lino, fué uno de los más suntuosos con que conla n los me
xicanos y il!nto con la orlebrerla, lapidaria y plum ria, hadan 
un todo de belleza exquisita, re!incda, elegante, qt e sólo pue
de cotnparorse con el lujo de los pueblos asiátic s, que gra
cia.i a su tradición y por fortuna para ellos. m l tiemn viva 
en sus costumbres la suntuar:a. 

Nota: la descripción de trajes y ~a suntuaria de !os tex
tiles puede verse en la perle correspondiente a rl ses sociales. 
Los colorantes se encontrarán descritos en la par ,e relativa a 
pintura. 

(2) Boturini, Op. Cit., p. 139. En Nueva España se llamalx/n NEPOHUAL· 

TZITZIN. 
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ARQum:cnJBA 

No es la arquitectura en su aspecto integral la qu~cupe 
este oopltulo, pues únicamente se pretende re!erirla al cto 
suntuario, es decir, a lo que de lujo o exhuberancia o amen· 
tal tuvo la arquitectura en Tenochtitlan; asi como tam ién la 
tipi!icación de los estratos sociales, la par\icularización d~I slm
bolo y Ja caracterización de los elementos de índole diver a que 
junto con la religión eran los motores para toda creació esté· 
tica y que reglan Ja vida del pueblo mexica. 

La arquitectura, claro está, no tiene la gracia mitjuciosa 
rle las artes suntuarias, pero si grandiosidad, lujo y dbminin 
del espacio. 

Los templos e:an soberbios en su constante !unció reli
giosa, en cambio los palacios, además de su objeto pri ordial 
como habitación, tenlan la misión de halagar la vista y xaltar 
el poderlo de los sehores que los poselan. La habitación ence
rraba en si toda la suntuaria imaginable, aunque supera a por 
los templos en los que se encontraba lujo y adorno exc sivos. 
Todo estaba regulado por la religión, cargada de simbo\ smos; 
mientras que la "arquitectura civil" e:a para recreo y ge de 
sus dueños. La actitud del hombre es diferente en cad una 
de las dos ~onstrucciones: en el templo, admira con r cogi· 
miento la belleza creada para estar en consonancia co las 
deidades; Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, es decir, e arte 
convertido en slrnbolo divino; en el palacio, la belleza esta 
hecha para el hombre, puede apreciarla y criticarla, cam ia:la 
cuando desee, hace' la suntuosidad confortable y accg dora 
sin el canon impuesto por los ritos. Aunque emplean los mis
mos elementos decorativos (plumaria, maderas, pintura ural, 
metales preciosos, etc.), están tratados corno expresión d dis
tintos lenguajes plásticos. 

No solo las construcciones tuvieron elegancia y bellez7, si
no que a estas correspondieron una traza y urbanizació:en 
consonancia con tales edificioo pues México los posela !éti
camente agradables. Era una gran ciudad bien pensad y 

adaptada a su situación geográfica, magist:almente. 

El excelente trabajo "lnlormación de Méritos y Servicios 
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de Alonso García Bravo Alarife que trazó la Ciuda~ de Mé
xico ", ratifica la aserción anterior: 

"Los artífices indigenas que trazaron Ja ciudad 1e Tenoch
titlan se revelan no solo perfectos urbanistas, sino lados de 
gran sentido del arte. Es cierto que ambas circunstan ·as deben 
aunarse en el planiiicador pero esto no es tan !re uente. El 
núcleo de la ciudad estaba constituido por el recin amura
llado -el famoso coatepantli- del gran teocalli. n un sis
tema perfecto de ejes, cuatro espectaculares calzad desem
bocan al centro de cada lado del recinto. Es decir ue desde 
lejos, cualquiera que fuese el camino que se siguie a, se vela 
la enorme mole del gran templo ...... Su calzada del orle, pue
de decirse que era puramente espectacular y est~tica, pues 
el verdadero camino a Tepeyacac se encontraba n sentido 
paralelo, siguiendo la misma linea del coatepantli ¡ r el lado 
del oesle. Era necesaria para no romper el sistema crucial de 
ejes. 

"Sobre este gran sistema crucial se desarrolla tpdo el pla· 
no. Al oriente, cabe la pi:ómide que vela a ese 
carácter ritual. un espacio dentro del gran recinto 
desarrollo de las ceremonias. Al sur, fuera de la uralla, la 
gran plaza del mercado, el tianguis, y al rededor, sin romper 
el alineamiento rectangular, los palacios de los se1 ores y sus 
dependencias ...... Es probable que cerca del centro respetasen 
la dirección marcada pcr las calzadas, y que ya h era de ese 
"primer cuadro" se acomodasen con los cauces e las ace
quias. Ciudad lacust·e, como Venecia, debe haber presentado 
la misma tortuosidad deliciosa, en contraste con evera rec
titud del centro, el recinto sagrado, 

"Al lado de esta gran ciudad existia otra 
dad, Tlatelolco, otrora orgullosa rival y ogaño un 
primera; si bien con un teocalli y un tianguis setejantes en 
grandeza y esplendor. Pero Tlatelolco, urbanisti mente, si
gue siendo libre, para desgracia suya, por su situ ción, fuera 
de los ejes directores" (!). 

Aprovecharon el islote para distribuir templos¡ palacios y 

(1) "lnformaci6n de Méritos y Servicios de Alonso Garcl~ Bravo Alar!· 
le que trcn6 la Ciudad de Méxicd", P. 12. 
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casas, en una superficie cuadriculada, logrando haf r la pri
me;a ciudad urbanizada modernamente en todo el m ndo. Las 
ciudades trazadas en forma de tablero de ajedrez so producto 
de civil~aciones modernas, México se adelanta po~ siglos a 
este progreso por el solo sentido d~ orden y esté±' que te
nlan los arquitectos prehispánicos. También la nec sidad de 
usar canales les· obligó a hacer la traza de esta m era, pues 
lo imponla la fluidez del agua que no se log:a con llequiebros 
y curvas de las calles. 

Para el acceso al islote, Tenochtitlan tenla tres calzadas 
hacia otros tantos puntos cardina1es: al Sur, Calzad$ de Ixta
palapo; bifurcada hacia' Coyoacán. Al Norte, Calza~a de Te· 
peyac; y al Oeste, Calzada de Tacuoo. Aunque t'Este no 
habla una calzada propiamente dicha, existla un lbarrad6n 
que no era otra cosa que una especie de muro de ontenci6n 
que defcndla a la ciudad de inundaciones. Existió t bién un 
pequeño tramo construido para ascenso y descenso e pasaje 
y en el que se ca'.'gaban y d~scargaban las mercan , as de las 
embarcaciones que haclan el trófico entre. Tenochtitl/Jn y Tex· 
coco y demós pueblos ribereños del lago. 

Todos los cronistas lo mencionan como una c1zada por· 
que tenla el mismo sistema de construcción de las .es verda· 
deras calzadas: estaban construidas de piedras e ormes re· 
vestidas de lajcr.J y recubiertas con estuco pulido; ' muy bien 
ob·adas" como alirma Cortés (2). . 

la más amplia, según lo.s conquistadores, era lf de lxta: 
palapo, que permitid " .... ..ir por toda ella ocho de Iª caballo 
a la par" (1 ), aproximadamente unos diez metros, tamaño de 
cualquier .avenida moderna que se precie de ampli . 

Estas vlas de comunicación estaban cortadas, de tramo 
en tramo, por canales, para facilitar el lib;e paso e las ca
noos y en un momento dado, detener el paso al islote de 
cualquier posible enemigo, con solo levantar los p entes {ta
rimas de troncos) que unlan las dos secciones de la cortadura. 
Habla en cada calzada tres o cuatro tajos de esto , en toda 
su longitud sobre el agua. En tierra se prolonga po; todo 

(2) Cortés, Cartas de Relación, p. 123 Carla l. 
(1) Cortés, Cartas de Relación, p. 175, Carta U. 
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el isl,ote y terminabari precisamente en el recint del Templo 
·Mayor, es decir, en las tres grandes puertas a 1 respectivos 
puntos cardjnales- Prolongando en lineas imagin iCl!l los tres 
accesos, en la inte7secci6n se desplazaba el tem lo mayor. 

El corazón de Tenochtitlan era el recinto del T mplo Mayor, 
que contenla cuarenta edificios, al decir de Clavi_ ero (2), entre 
fos que se encontraban los pr!ncipales templos e los dioses 
más . importantes, plataformas de baile, edilicio el Sacrificio 
Gladiatorio, colegios para los hijos e hijas de! rey, "seminarios''. 
Cl"Senal. estanques religiosos, casas de sacerdo¡s, Juego de 
Pelota, casas de las principales órdenes m!litares, te. 

El Recinto Sagrado aproximadamente "medl 500 mis. por 
lado y ...... llegaba por el oriente hasta las c:alles el Carmen y 
Correo Mayor, por el poniente a !as del Monte de 'edad y Bra
sil, por el norte a las de San Ildelonso y Gonz61 z Obregón y 
po· el sur a las de la Moneda" (3). 

Me limitaré por razón de elemental brevedqd a describir 
Jos dos templos que me han parecido más apJopiados para 
just?fic:ar su cáracter suntuario y que son los sigu entes: Templo 
Mayo·, y Templo de Ouel?abíatl. nero no quiero adelantarme, 
puesto que las zonas limlt·oles exteriores acu~an decisivamen
te: este concepto suntuario; me refiero a que 1 recinto del 
Templo Mayor, estaba limitado por un muro de casi dos me
tros de alto, con almenas en forma de corte tran versal de ca
rac:ol que lo adornaban (!) y todo su interior " ..... estaba em
pedrado de pied:-as grandes, de losas blanca.~ -.¡ muy lisas, y 
adonde no habla de aquellas piedras estaba en alado y bru
ñido y todo muy limpio. a11e no hal'aron (los e pañoles) una 
paja ni polvo en todo el". (~. 

TEMPLO MAYOR 

Tenla 100 m. de norte a sur y 80 de este a[ oeste. Estaba 
sobre una plataforma, tenla cuatro cuerpos en t/ilud, con una 

(21 Sahagún registra 78. 
(31 Mau¡uina Ignacio, "El Templo Mayor de México" 1.N.A.H., México 

!960 p. 32. 
(ll Según lgnocio Marquina, se parecla al muro clrcur ante de la Cd. 

de Huexotla. Op. Cit. p. 193. 
(*) lxtlilxochitl, Vol. 11, p. 186. 
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enormes alfardas, dos a los lados y una central que ~nla el 
doble de ancho que las laterales; al pie de cada a habla 
grandes cabezas de serpientes. En la parte alta, hac!an 
verticales, como en la Pirámide de Tenayuca, c:ejando as una es
pecie de basamento en el que se colocaban cuatro po taestan
dartes. El templo tenla una altura aproximada de 30 . En Ja 
parle superior habla dos odorator.ios: el del extre o norte, 
dedicado a Tláloc (d:os de la lluvia y de la agricul a y el 
del sur a Huitzitopochtli (dios tribal). Estaban tech dos con 
unas armazones de vigas en declive a dos aguas, con lanado 
de cal, que en cada templQ tenla diferente omament ci6n; el 
de Tlóloc, con baros verticales azules y blancas y el de Huit
zilopochtli, con cróneos pintados en blanco sobre fo do rojo 
(3). Sobre el techo de los adoratorios se levantaba u muro a 
modo de creslerla maya, que en la parte superior te la alme
nas. En el de Tláloc representaban estilizaciones de aracoles 
cortados y en el de Huitzilopochtli, mariposas que s mboliza
ban la gue:ra. En el interior de Jos adoratorios es! an los 
!dolos sobre enormes pedestales, cubiertos de mo · icos de 
concha, perlas, turquesas y jades, con penachos de joyas y 
mantas con labores de plumas preciosas. También ha fa "dio
ses acompañantes" o d!o~es menores al lado de las grandes 
deidades. 

Todo el templo, estucado y pintado de brillante~ colores, 
integraba, con la ciudad, un espectóculo magnifico al~que da
ban mós realce las impresionantes esculturas y Jos grandes 
incensarios y brase:os. Este aspecto pulcro se acentu ha "por 
sus verdes jardines y blancos edificios que se ase~nban en 
el centro de Jos lagos azules circundados por altas ontañas" 
(l). Este espectáculo es el que hace decir a Bemol az que 
" ...... parecla a las cosas de encantamiento que cuen an en el 
libro de Amadls ...... dec!an si aquello que velan, si ro entre 
sueños ...... " (2). 

(3) Marqu!na cita autores que afirman era negro y hecho· d~ fragmen
tos de obsidiana. Op. Cil p. 189. 

(1) Vail!ant, Op. Cit. Cap. XII[ 

(21 D!az del Castillo Berna!, Op. Cit., p. 151, Tomo l. 

-83-



TEMPLO DE QUETZALCOATL 

"Y un poco apartado del gran cu estaba otra to~ecilla que 
también era casa de ld~los o puro infierno, porqJe tenla la 
boca de la una puerta uni;t muy espantable boca de 1 que pin
tan que dicen que están en los infiernos con la b ca abierta 
y grandes colmillos pera tragar las ánimas; y así mismo es
taban unos bullos de di¡¡blos y cuerpos de sier s juntos a 
la puerta ....... y ten[an muchas ollas grandes y taros y ti
najas c)entro en la casa llenas de agua,...... y no muy lejos 
una gran alberca de agua, que se henchla y va iaba, que 
le venia por su caño encubierto de lo que entraba e la ciudad, 
de Chapultepec. Yo siemp:e le llamaba (a) aque la casa el 
infierno. (3). 

El gran recinto del Templo Mayor, estaba amurllado por 
el Coaiepantli (muralla o bandera de serp:ente), Clt e era una 
pared aproximada de dos metros de altum. rematad con cres
teria de almenas, en cuya base hacia el exlerio: ondulaba 
una enorme serpiente circundando todo el perlmetr . Si inter
pretamos correctamente el valor semántiro de le !XII bra Quet
zalcóatl y esta es una representación de la deidad qué anillo 
más suntuoso que el anillo plúmbeo de esta murall ! 

Fuera de este conjunto de edificios religiosos. tan cuida· 
dosamente delimitado, se desa:rollaban en cfr,;1!0. concéntri
cos, las construcciones civiles. Palacios imponente. que per
tenecfan a bs grandes señores. en el circulo más cercano al 
rednto Sagrado ya que conlorme so. alejaban del ~ntro, dis
minula . en es!a forma la ralegorla de los dueños. unto a Ja 
zona de los qrandes señores, venlan las constru cienes co
rrespondientes. a la pequeña nobleza; en la periler a de ésta, 
las casas de !~ clase, media y para ter~inar, en la~porción de 
islote mó~ alejada del Templo Mayor. los calpullis e n sus chi
nampas y xacallis humildes. Pero más retirados y ás pobres 
aún estaban los acallis. casas P.o!anlcs de la lagun , con~trul
das sobre pilotes, de madera ligera y ramas. 

Cada zona podla distinguirse perfectamente dt las otras 
po: sus edilicios, qne en si denotaban la categor!a a que co-

(3) Dlaz del Castillo Berna!, Op. Cit. l'omo l, p. 360. 
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_ .. -· """ do 1. ·- do L ., ciales imperante en Tenochtitlan: Deidades, Milicia, acerdo· 
c!o, Nobleza y Pueblo. La zona religiosa y de los sa erdotes, 
es decir, los grandes templo~ y los aposentos para la g nte que 
servia en ellos estaba dent~o del recinto sagrado, que también 
comprendía los "monasterios" y "seminarios" donde capa· 
citaban sacerdotes y sace:dotisas, y " ...... a!U cerca estaban 
otros grOl)des aposentos a manera de monasterios, ad nde es
taban recogidas muchas hijas de vecinos mexican , como 
monjas, hasta que se casaban; y alll estaban dos I:iultos de 
!dolos de mujeres, que erah abogadas de los casami ntos de 
las mujeres" (!). En el Tia&:ateo -que fundara y co slruyera 
lzcoall, tia de Nezahualcóyotl- como dice Ixtlilx6ch U "cria
ban y doctrinaban los h:¡e>J del rey, ...... les enseña ...... su 
buen modo de vivir y todas las ciencias y artes ...... (y el ejer
cicio milita-. También habla otros edificios para cri y doc
trinar a !Os hijas del rey. Cada 80 dfas se reunían t. dos con 
su padre para darle cuenta de su comportamiento y que de-

lante de él se les reprendlése" (2). f 
La segunda zona, la palatina, quedaba plename te iden

tificada con el Teccaili o palacio, haciendo un poder so con
traste con la franja de los edilicios anteriores, es decir, los tem
plos, todos con un sentido' de verticalidad opuesto a. la hori
zontal!~ad de los palacios, pero ambos se complementqIDan pa
ra ofrecer un conjunto esplendoroso. 

En Id ciudad de TenOchtitlan 'todo contribuía dar la 
senroción de grandeza del Estado y de la religi6n q1 e conju
r¡riban en ese lugar sus recursos supremos: las lacha as blan
ras de los palacios con terrazas coronadas de jardine , la mul
titud de vestidos tornasolados que entraban y sallan incesan
temente po· las grandes p¡iertas, ...... santuarios multi olores .... 
(y) estandartes de plumas preciosas" (3). El electo endioso 
aumentaba con los bajorrelieves, esculturas y elem ntos sa
grados, 

(!) Dloz del Castillo Berna!, Op, Cit., p. 362. Tomo l. 

(2) lxUilx&:hitl, Op. Cit, T. 11, p. 183-184. 

(3) Souste!le, Op. Cil., p. 34. 

::-as-



El teccalli no se distingufa por la obra de su fac~?da, que 
no tenla ornamentos al exterior, sino que el lujo y ir11º del 
dueño se manifestaban en las dimensiones del pala90, en el 
número de estancias, en !a amplitud de sus salas ~ en la 
exquisita variedad de sus jardines. 

Los estanques tenlan parte importantfsima en unf.palacio 
pues, además de proporcionar agradable frescura a n jardín 
o patio, servlan para poner en sus cuatro lados baj elieves 
con historias alusivas a la religión o a la grandeza e la fa
milia. 

Los nobles eran los únicos que podian construir os edifi
cios de dos pisos, como privilegio de su rango. Al respecto 
Marquina dice: "Acerca de estos grandes edificios ay refe
rencias de que, en parte, eran de dos p:sos, lo que s6lo era 
permitido . en aquellos que pertenedan a los más im rtantes 
personajes, quedando prohibido construirlos en esta arma al 
resto de la población, cosa que por otra perle de e haber 
sido dificil de realizar, pues eran pocos los lugares s[ficiente
mente cor.solidados para que resistieran el peso de grandes 
construcciones de dos pisos" (!). 

Todos los palacios se desplazaban sobre plataflmas en 
las que se alzaban muros hechos de piedra, tezont e y cal 
que sustentaban iechumbres planas logradas por vig s, lad:i
llos y argamasa para terrarlas. La azotea a modo d terraza 
quedaba comprendida por unos pseudo pretiles que f rmaban 
las almenas. Los pisos, siempre estucados y bruñidps igual 
que los muros y en cuyo remate almenado se ostehtaba la 
insignia co:respondiente a la alta nobleza familiar. 

Los jardines, de acuerdo con las posibilidades conómi
cas de los prop:etarios se encontraban rodeando al edificio; 
aunque en su mayoria exist!an coronando las terraza . 

Acostumbraban tener dos entradas: una a la cal e donde 
estaba la fachada, y otra ~l canal. que desempeña el mis
mo papel que las entradas de carretera hasta los pati · s de las 
actuales :esidencias, para que en fiestas o celebrac enes los 
invitados puedan pasar directamente de la calle a la sala. En 

(1) Marquina, Op. Cit., p. 19~ 
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el caso de la antigua Tenochtitlan, sP.rv[an para que J, 

llevaran a los· señores al interior del palacio y desem 
en Ja antesala de la estancia principal. 

Las puertas y ventanas, en jambas y dinteles, r lo ge
neral se adornaban con reUeves de serpientes y en e interior 
de las salas usaban como soporte de los techos plan s colum
nas serpentinas, que para dar mayor sensación de untuosi
dad se labraban con finura. Los muros se recubr!an de m6r
moles y los techos de maderas olorosas; los pisos - nteriores 
también- se revestlan de piedra. Todo en perfecta armonio 
con la delicada elegancia de las mantas emplumad que, a 
manera de tapices adornaban parcialmente la par d; de la 
vajilla usada en los banquetes y el inigualable ves uario de 
los visitantes. 

Los aztecas dominaron a la perfección la arquite~a adin
telada, no ob.stante, emplearon la bóveda aunque 1 usaron 
únicamente en los baños o temaz:allis: construcción in ispensa
ble en los palacios, que llegaban a tener tres o cu ro, mien
tras que las casas humildes, tenian solamente uno pues el 
baño era considerado como un rito. 

Volviendo a los palacios en ~[, su armoniosa d~·' tribución 
en conco:dancia con los temp!os, daba una magnlfi impre
s:6n de la ciudad; pero probablemente de entre todo ellos, el 
que más llamaba la atención era el del Tecuhtli, el _ron señor . 
de Tenochtitlan: Moctezuma Xocoyotzin. Era tan impisionante, 
que hace exclamar a Cortés lo siguiente: 

"Tenia (Motecuhzoma) dentro de la ciudad sus casas de 
aposentamiento, tales y tan maravillosas ...... que en 1spaña no 
hay su semejable" (!). 

Para la descripción de este gran palacio, segui é a lxtlil
xóchitl en su detallada relación del palacio de Nezal ualcóyotl, 
porque ningún autor habla del palacio de Moctezuma con tanta 
minuciosidad. Como Nezahualcóyotl lué educado e Tenoch
t'tlcm y todo lo hizo en Texcoco idéntico a lo mexi o: distri
bución de la ciudad, urbanización, costumbres, etc., es seguro 
que su palacio haya sido una copia fídelisima del Te calli prin
cipal de México, 

(1) Corlé~ Op, Cil, p, 207-208, Carla 11. 
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"Tenla paredes muy fuertes y el cimiento era de mt fuer
te argamasa, que tenla de grueso dos varas. Al oeste l · lagu
na y al norte cercado de una muralla muy fuerte. En m dio de 
toda esta cuadra estaban los cuartos de la vivienda le! rey, 
las salas de los consejos, y Jos demós cumplimientos depar
tamentos). Tenlan tl:tas casas para lo que era Ja vivi nda y 
asistencia del rey dos patios prJicipales, que el uno y mós 
grande era el que se:vla de plaza y mercado, y aún el dla de 
hoy lo es de la ciudad de Tezcoco; y el otro que: e a mós 
interior (en donde estaban las sa!as de los consejo tenla 
por la parle del oriente la sala del consejo real (!), en la cual 
tenla el rey dos tribunales, y enmedio de ella estaba ul fogón 
grande en donde de ordinario estaba el fuego sin qu jamós 
se acabase, y por el lado derecho del fogón, estaba un t ibunal, 
que :ea el supremo, a quien llamaban teoicpalpan q e es Jo 
mismo que decir asiento y tribunal de dios, demós e estar 
más alto y encumbrado que el otro, la silla y espalda era de 
oro engastado En piedras preciosas delante de la cual estaba 
uno como a manera de sitial. y en él una rodela o m cana y 
un arco con su aljaba y flechas, y encima de todo u a cala
vera y sobre ella una esmerólda 2) piramidal, en dond estaba 
inr.ado un plumaje o plumero que se llama lecpilotl y unos 
montones de piedras p·eciosas; a los lados servían de lfombra 
unas pieles de tigres y leones y mantas hechas de ph mas de 
águila ·real, en donde as:mismo estaban por su orde canti
dad de brcrwletes y grebas (aiorcas) de oro. Las ¡:ar• des es
taban entapizadas y adornadas de unos paños hecho~de peio 
de conejo, de todos colores con figuras de diversas es, ani
males y Pores; tras de la s;Jla estaba puesto de plum ria rica 
uno a mane·a de dosel. y enmedio de unos rnsplar dores y 
rayos her.h('s de oro y pedrerla. El otro tribunal que 11 maban 
del rey, tenla su silla y asiento más llano, y asimfa o otro 
dosel hecho de plumGrla con las insiqnias del escud de ar
mas que sol!an usar los reyes de Tezcuco (3); en este tri
bunal de ordinario' as'st!an los reyes, en donde hadan sus des-

(!) Sahagún dice del México que se llamaba Tlaxillan. 
(2) Debe referirse seguramente al jade. 

(3) Jerog!Uico de la familla o del nombre del rey. 
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pachos y audiencias públicas; y cuando determino).xm los cau· 
sas g:aves y de entidad o confirmaban algunas sbntencias de 
muerte, se pasaban al tribunal que llamaban de 
do la mano derecha sobre la calavera, y en la i 
flecha de oro que les servia de cetro, y entonces e ponlan la 
tiara que usaban, que era como media mitra (el co llli que usa
ban los señores y que ya los de Tetzcuco habl substituldo 
a la primitiva corona de heno). Asimismo estaban tres de es
tas tiaras en el situol refe:ido, la una era de ped eria engas· 
lada en oro, la otra de plumerfa, y la tercera teji a de algo
dón y pelo de conejo, de color azul. 

"Asimismo segula al oriente otra salo que se di!vidlo en dos 
partes (] ): En una parte dos cámaras, una para lo~· ueces no· 
bles y caballeros y en la otra cámara los ciudadan y provin· 
ciales, todos poro hoce'. justic:a. En la otro par! estaba un 
tribunal supremo. Por lo parte norte de este poli! se se(!Ulo 
otra sala !!tUY granee, que 11omabon de ciencia y música, en 
donde estaban tres tribunales supremos: uno par el rey de 
Tetzcuco, o mano derecha otro paro el rey de Mé 'co y paro 
el lado izquie·do el tercero para el rey de Tlacopo . Todos te
nian muchas ins:gnias y joyas, montas, adornos e plumerlo. 
etc.; ¡:ora que !os u~oran cuando se reunlan ali!. lli ermedio 
tenian un instrumento musical (?.), un huehuetl, do e de ordi· 
nar!o asist!an filósofos, poetas y famosos copilan s del reino 
(que hacían los cantos de sus historias). Tras de sla sala se 
sub!a a otra que estaba sobre la muralla fuerte, capitanes 
y soldados valerosos (3); que eran los de lo gua- io de! rey; 

y luego re segu!o otro casi opuesta a la sala rea , en donde 
C'ldstlan los embajadores de los reyes de México ' T!a':Opan. 
Otra sala ero !o del Consejo de Guerra (4), otra p ro el Con· 
sejo de Hacienda, otra para jueces ¡:esquisadores, y el almo· 
cén de !as armas. En lo parte interio; estaban los cuartos de 
la reina y otros de las domos. los cocinas y los ret·etes en 
donde el rey dorm!a, con muchos polios y laberin , con !as 
•nNedes de diversos ligures y labores. Jardines y r creocioner 

(!) Sahagún lo llama Teccalco. 
(2) Sahagún lo llama Culcacalli. 
(3) Sahagún lo llama Tecpilcalll, 
(4) Sahagún lo llama Cuauhcalll. 
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del rey, con muchas fuentes de agua, estanques ytcequias con 
muchos pescados, aves, cexado por mós de dos mil sabinos. 
Además los baños que el rey tenla en un patio c n laberintos 
y aposentos. En otro patio el Juego de Pelota y m chos cuartos 
a la redonda, que era la Universidad (!) en dond asistlan to
dos los poetas, históricos y filósofos del reino, divididos en sus 
clases y academ;as conforme era la facultad de e da uno, que 
tenla también alli los archivos reales. En otros cut rtos se guar
daban los tributos de Cuernavaca y Chalco. Adeñ habla zo
nas de casas pera los reyes de México y Tlaco . Casa de 
aves, sierpes y animales de todo el Anahuac; • las que no 
podfan ser habidas estaban sus figuras hechas de pedrerla 
y oro, y lo mismo era de los peces, y asl de 1 s que hay y 

se crian en el mar como en los rlos y lagunas. 
"Contenla toda la casa del rey trescientas pie/zas, todo ello 

edificado con mucha arte de Arquitectura" (2). ·1 
Habla también una sala muy especial en el alacio, llama

da PeUacalco, para el exclusivo serviC:o del r y, donde los 
canto~es tenfan preparados todos los atavfos de las danzas y 
ritoJ del monarca, los instrumentos que usaba n ellos (hue
huelL teponaitli, sonajas y flautas) para cualqu er ceremonia. 

Se cubrfan las entradas con una especie d cortina for
mada de múltiples hilos de cascabeles, que al er separados 
para trasponer el umbra!, produdan sonidos nunciando al 
visitante. Estas "puertas" inte·nas, eran a mo o de cortinas 
formadas con cascabeles, en los palacios. Las p· ertas al exte
rior eran una espec:e de mamparas cuyo bastid r era de ma
dera o carrizo y su cubierta podio ser de tela, piel o petate. 
Las primitivas bisagras se lograban por o·ilica .ones oblicuas 
que iban del extradós al intradós dela iamba y r cuyas per
foraciones pasaban cuerdas que se sujetaban marco de la 
mampara. 

Clavigero di~e que :-1 Paktcio d: Mo~ezuma/ lI tenia veinte 
puertas, tres pollos, var;as solos, cien cameros ~y muchos ba
ños. Esta sola descripr.ión es válida pa-a consi erar a la ar
quitectura civil azteca en un renglón de,tacado de lujo y sun-

(1) Indud~blemenle, se refierd al Calmecac. 
(2) lxililx6chit(, Obras Históricas, Vol 11, p. 173 a 181. 
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·'' 

"""""' ,, """"" y """ """ "" ; •• 1 00 '""" preeminente entre las mejores de la antiguedad. 

Pero no solo los aposentos del monarca reuntan estas ma· 
ravillas, también las de prlncipes y guerreros, q e aunque no 
abarcaran esa enorme extensión de terreno, erro majestuosas 
y bellas, con " ...... una multitud de salas y palie que corres· 
pond[an a ese género de vida lujosa y relinada que hablan 
llegado...... los mexicanos" (1 ), 

La vida de los grandes señores y del pueblo tn general, se 
hacia en los palies interiores, por lo que se dab más impor· 
tanda al arreglo de cámaras y salones que a le exteriores y 
fachadas. Todo era para la intimidad familiar, que aprecia 
con mayor cariño la minuciosidad de las artes s ntuarias, he· 
chas para verse de cerca. 

No obstante que VaHlant concede la primer importancia 
a la a·quiteclura religiosa (2) estimo que Ja civil ra igualmen· 
te valiosa pues aunque 1os cronistas Ja sitúan t mbién en se
gundo término, es de creerse que la impresión e una arqui
tectura de exteriores les haya llamado la atencié más que la 
civil, que está ideada para la vi,ia doméstica y sobre la que 
no era necesario -como en !os templos- atraer la mirada del 
público. La idea suntuaria de los palacio~ se t cla percepti
ble en las salas. en los aposentos y muchas ve es en Jos pa· 
tios o emW.caderos interiores, La suntuosidad y lujo en las 
mantas, tapetes y tronos; en las joyas y pedrer! de todos los 
objetos ornamentales usados en los interiores, co trastaban con 
los muros lisos y encalados del exterior. 

Claro está que los pobres no dispon!an de f ch os objetos 
art!sticos, pero como sucede en la actualidad, de materiales 
corrientes se hadan imitaciones de las prendas y muebles linos 
que económicamente hubie·an sido incapaces d adquirir. Lo 
manifiesto en todas las clases sociales, era el helo de em
beller.er !os interiores de las casas. 

Las casas de la clase media se con~tru!an de piedra o de 

(l) Soustelle, Op, Cit., p. 42. 

t2) Vnillant. ()¡¡, Cit., "La mnnifestaci6n más lmpresionc)nte de Ja arqui
tectura se encuentra en las construcciones religicpos.. (que) al· 
canz6 ... verdadera majestuosidod" p. t43-144. 
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adob\ls;· .estucadas y.- con ·techo plano dé i.gue1; pero con 
pocas piezas, un ayauhcalli (oratorio), un temazca · (baño) y 
un. pE)<¡Ueño granero en un patiecito estrecho; r supuesto, 
sin embarcaderos interiores (!). 

No podían da:se el lujo de tener jardín en iazotea de 
su casa, ni coronarla de almenas; pero si co!o sobre e: 
techo· " ...... Hecha$ grandes largas como decir ca de chichi· 
mecas ...... , que era como decir escudo de sus a as ...... , qua 
era apedreado y muerto el que se a!rev!a a ha erlo en su 
casa, sin la preeminencia de su valor" (2). 

Este e:a el único adorno posible, pero en el Interior pin
taban los muros de la sala principal y según su ri uezo y de
recho para ostentarlas empleaban joyas, mantas e n plumer!a 
rica y metales preciosos. 

Las casas del pueblo eran bajas, sin venlanf, estrechas 
y con el solo vano de entrada. r.ubierto con un puerta de 
cañas. 'En su mayorla de una sola estancia y s s muros de 
cañas, adobe o pequeñas piedras mezcladas co lodo; con 
techo a dos aguas, de -heno largo y g-ueso o de ~ajas de ma
guey, En lucrar de estuco, los muros se enjarrabbn hacia el 
exterior y de ser posible, interiormente también. 

En un nivel más bajo que el grupc anterior,¡estaban las 
familias que no tenían medios para pos~er !erre o sobre el 
que se const·uyera su xacalli, por lo tanto, invad an la lagu
na haciendo su humilde morada, sobre pilotes, qur haclan co
municar con el islote por medio de una angosllil tarima de 
trencas, a manera de palafitos: A estas chozas, r su condi
ción económica y social. se les negaba todo ador o. En el in
terior, probablemente lo único que destacaba, era 1 rincón de
dicado a los d!oses, siempre limpio y con ofrend a los pies 
de !as imágenes burdamente elaboradas en ba:ro 

Esta triste mise·ia, se olvidaba en los d!os3e festividades 
~<'lemnes, en que los sacerdo\pq clisron!an la uni ormidad del 
adorno de las casas de toda !o ciudad de la s!gui nte manera: 

"134.-El d!a de !iestq deberéis adornar con eles las ca-
sas de vuestro poblado. 

(1) Peñafiel, Op. Cit., p. 45 -No habla de las de moder• 
l2) Tezozomoc, Op. Ci!., p. 154. 
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"141.-El .dfa de fiesta debéis hacer la decoración hqcia los 
cu airo vientos" (!). 

Pobres y ricos, señores y plebeyos, cumplían con este pre
cepto religioso, que aunque se emplearan papeles me ores o 
peores el slmbolo del dios y de la festividad era el m smo. 

Habla una ocosi6n m6s, en que todos ador~ en la 
misma forma sus cosas: era en la festividad del ~:~:¡1 maíz 
Cinteotl, en la cual se festejaba al dios " ...... enramando¡ lo ex
terior de los templos, casas y puertas, de juncos; pero las (ra
mas) de las puertas era preciso fuesen ensangrentadas .. ) ... " (2) 
cuando apareda la sang·e, elemento precioso de la \,ida, el 
adorno-homenaje a los dioses era 'completo. 

Estas contrastadas zonas urbanas del islote, estaban¡ comu
nicadas por vlas rectas y espaciosas de las que hao¡a tres 
clases: calles de tierra apisonada, con adoquines, eshlcadas, 
para el C-ánsito de peatones. Canales, para el tránsito !de ca
noas, que circulaban de la laguna al !siete y dentro d~ él. Y 
por último las cal!es mixtas, o sea, las de tier.a y ag~a, que 
eran las que tenlan banquetas elevadas para los peatpnes y 
un canal en el centro para las can~as. 

Los arquitectos prehispánicos complementan la urlhaniza
r:i6n de Tenochtitlan con la entrada de dos acueducto 
surtir de agua potable a !a ciudad; un~ con dos caños 
!amente acabados en su interior y con estuco pulimenta¡, uno 
de los caños se usaba mientras se lavaba el otro, como el que 
o;onducía el agua desde Chapultepec. El ot:o venia de 1 oyoa· 
eón hasta el limite sur del islote, desds donde entrab a la 
ciudad cub!erto, hasta el recinto del Templo Mayor (' . 

la asepsia de un acueducto y la cubierta del otro ( echos 
respectivamente por Moctezuma I y Ahulzotl), son m ifesta
ciones claras del sentido pulcro de los mexicanos, del c1 al ha
dan ostentación a cada momento, para lograr que se ca ilicara 
a Tenochtillan como gran ciudad civilizada. Thto se co firma 

(1) Historia Tolteca Chichimeca Librerla Robredo México 1947, ~· 83-84. 
(2) Citado por Gl!meUi Carreri en "Slmbolos de los meses", en ~I tercer 

mes, de Hueitozoztli. En el libro Boturini "!dea ... ", p. !04-105. 
(*) Marquina, "Arquitectura Prehispánid', p. 186. 
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con la existencia de un jardín zoológ'.co completls!mo, en la 
finca del rey y colecciones de animales en los palal:ios de los 
señores principales de' la sociedad azteca. 

Lci arquitectura, como gran arte, era signo de f ujo y ele
gancia· entre los mexicanos y servia para acentua también, 
como las demás manifestaciones arllsticas, la divisió de clases 
sociales existente, y las reglas que todos tenían qu observar 
so pena de castigo grave en caso de infringirlas. 

{> 
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FJCULTURA 

Pretendo definir Ja idea suntuaria en la arqujtectura pre
cok>mbina a través de la escultura que es el tema de este 
cap!tulo. 1 

La escultura arquitectónica no obstante estar c;ondicionada 
y sujeta a la arquitectura, ha llegado a nuestros días en forma 
parcial y fragmentaria debido a la destrucci6n dJ la antigua 
ciudad indlgena. Y asl como observamos en otrasiculturas en 
sus grandes monumentos, que las dos expresion s arUsticas 
colaboran lntimamente, en el México antiguo se oJra el mismo 
len6meno ya que la escultura exalta el prop6sijo social de 
los edificios y también hace perceptibles las relaciones funcio
nales y embellece los elementos arquitectónicos. 1 

En compensación, la arquitectura puede Ilegbr a ser un 
marco en el que la escultura obtenga un mayor ¡realce, dig-
nidad y suntuosidad. . 

Es obvio que deba existir un verdadero enten imienlo en· 
tre las dos artes, es decir, que exista Intima simpa! a para evi
tar lo que yo llamarla "descomposiciones estétid". 

No debe pasarse por alto que la escultura, nb solamente 
azteca, sino en general la precolombina, fue quiz~la móxima 
expresión artlstica del México antiguo. La azteca afortunada
mente resulta ser la más estudiada, por lo que uede utili
zarse como canon para la generalización de muc~os otros as-
pectos. 1 

'En la escultura azteca la expresi6n artlstica ¡:¡recortesiana 
más claramente definida como religiosa y es de 1 mentarse la 
existencia de esta imposici6n del dogma sobre el te, que en 
muchos casos fue definitiva e implicó restricciones a los escul
tores que se encontraron cohibidos en su expresión. Si aún con
siderando lo anterior puede apreciarse la altura a a que ray6 
la escultura precolombina, cabe suponer a d6nde hubiera lle
gado sin esta limitación. 

Es a esta escultura, la arquitect6nica, a la q~ haré refe
rencia en este capitulo evitando la escultura min ciosa y'. pri
vativamente ornamental que quedó comentado e el capitulo 
de "l.apidaria". 
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Aunque las técnicas escult6ricas son las mls1?St el· pro
pósito de la arquitect6nica es distinto; ya que está ~~eada para 
un marco mós grandioso: ..... para· un sentido· es¡:acial' y de 
volumen del que careció· la pequeña. Por otra parle; también 
es cierto que la escultura arquitectónica no fue perlsada como 
obra a la que pudiera admirarse "de cerca" sino "j d;stancia" 
y en· estas condiciones no requirió el p:eciosismo d la• peque
ña; Cabe precisar, sin. embargo que !a idea o co cepto· sun
tuario fue el mismo para ambas. 

Desearla precisar cie;tos factores que son com1 nes a am
bas esculturas y que como norma o canon estéti o se apre
cian con gran vigor en esta expresión. Siemp·e imper6 un 
concepto dmrnótico en la religión al que iba inclul o una be
l!e!a como produrto de la perfección y austeridad e la idio
sincrasia azteca por las cosas elevadas. supra-te enales, las 
qne frecuentemente por ser tan metafísicas !leqaro a ser te
rribles. Sin ernbarr¡o, en esta singularidad reside su mayor va
lor. esplrit~al; es donde reside la imagen del alm de la co
munidad. 

Lon materiales en que estó realizada la e~cu]lura· arqui

tectónica no necesitaron ser preciosos, tal y como lo tkntendemos 
en. la actualidad, corno en el. caso de h escultura , enor, pues 
no se trataba de distinguir clases sociales, corno la. distinguió 
la escultura en pequeño; sino de hablar al esplritu e los cre
yentes que se es!irnulaba con la sola fo·ma, con el s rnbolo que 
se trodujo en el mist:cisrno re1igioso necesario, logra do plena-

mente su propósito. l 
Unicamente con la idea de completar la visión de la e~

cultura, deseo expresar que en el aspecto técnico el· mexica 
no tuvo rival en su horizonte cultural, pues atacó igorosa y 
decisivamente los irreductibles basaltos, dioritas, ja~eitas, ser
pentinas y s:milares. Nogue·a lo expresa en la siguilnte forma: 

"Sin duda algunri en el arte en que desarrollar n m6s !os 
azteca~ fue la escultura ...... En !as obras dP. piedra r ué dondP.) 
imprimieron mós patentes muestras de habilidad y d arte para 
dejar a la posteridad" (1 ). 

(1) Noquera Edumdo, -La Escultura- M~xico Prehispáni\:o- Mé?ko 
19·16, P. 583. 
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No &3 crea que por estar condicionada la escult~r azteca 
al imperativo religiosa ~'Ohibió en tal forma a su real' dor que 
este se encentrara verdaderamente esclavizado a un patr6n, 
pues de haber sido asl, no valdrla la pena ocuparse de ella. 
Tuvo caracterlsticas poce comunes en un arte tan difl · cerno 
este; caracterlsticas que podrlamos llamar "libertad s indis
pensables" para poder llegar a su cúspide. 

Lo anterior se demuestro en Jo enorme variedad de repre
sentaciones de Quetzolcóootl; riqueza creativa en lo /interpre
tación de la serpiente como animal, del ceyote o d?I perro, 
del jaguar, del mono y del águila. 

En el aspecto estético Jos carecieres que nos mu~tro son: 
dromolismo, fuerzo, realismo, estilización y simbolis o; sufi
cientes paro lograr lo belleza plástico de cualquier scultura; 
pero Jos artistas :mexicanos og·egoban una facultbd más: 
"con el mlnimo de lineas expresaban el móximo diformas" 
(2); sencillez que hacia resaltar la sobriedad del cará er azte
ca plasmado en ella y acentuaba Ja estilización. vig¡rosa que 
se traduce en un lenguaje simbólico para la religión 

Los escultores de Tenochtit!on "c~mplicaron hasta lo mara
villoso las estilizaciones" (3) de los objetos que repr~sentaban, 
recenociéndose en este aspecto como maestros a losl~scultores 
chalcas y molinolcas, famosos en todo el Anáhuoc r esto su 
gran habilidad. 

"Entre estas esculturas que representan en su t 
1
atomiento 

todo Ja fuerza de la raza azteca y todo lo dramát ~o de su 
religión, se encuentran los grandes monolitos de la Coatlicue 
y la Yolotlicue, enormes cabezas de serpientes de ascabel y 

xiuhcoatl.. .... cuauhxicallis ...... altares ...... dioses del ~ alz, de la 
Tier-a y de la Lluvia; frisos ...... proces;ones de gue eros pin-
tados de brillantes colores ...... grandes braseros ....... el Caballero 
Aguila y en Ja cabeza del Hombre Muerto" (1) mani · estan cla
ramente todas las cararlerlsticas arriba mencionad s; pero' el 
aspecto suntuario Jo poseen no en ellas mismos -e egancia u 
ornato de la pieza-, sino en lo que rep·esentan; PQr lo tanto, 

t2) Toscano, "México y la Culturá', p. 150. 
(3) Mendizóbal, "Obras Completas''. Tomo I!, p. 545-546. 
ti) Marquina, Op, Cit .. p. 198-199. 
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loomajo9 """""' "' orulruro ""''""'" reUglo 

1
.,. o 

mi joldo '""' """"' """" ~ dock, loo _J""' do 
la escultura azteca y el aspecto suntuario son: la Piedra del 
Sol, Coyolxauhqui y Xochipilli. 

Coyolxauliqui.-Trótase de una escultura completa como lo 
demuestran los relieves que tiene en su parte inferior profun
damente acusados, en Ja porfirila en que está reali do. 

La leyenda que la rodea se refiere al nacimiento el sol (2) 
cuya madre Coatlicue (La Tierra) se ve amenazad por sus 
propios hijos Coyo!r.auhqui y los centzonhuitznahua E livianta
dos por su hermana "Ja decapitada" en cont'.a de u propia 
mcidre por el hecho de haber concebido a la deidad solar por 
e! inocente medio de guardar en su seno una bola e blanco 
plumón. Los cent:on.liuilznahua se objelivizan belJa ente por 
las estrellas que al ser d~rrotadas por la luminosidad solar hu
yen dejando el campo a Huilzilopochlli. 

La diosa en este caso representa a la luna y su c· beza cer
cenada por Ja fgnea Xiuhcoat! parece aludir con rnag ffico sim
bolismo a las fases menguantes de! astro de la noc e. 

Su carócter suntuario queda expresado por los ascabeles 
de oro que aparecen en sus mejillas que parecen ender del 
jeroglífico mismo del oro que se rep·esenta corno un círculo 
que er.cierra una cruz bien srncil!a y de brazos igt oles, junto 
a los que aparecen sendos circulillos. [a nariguera y as orejeras 
son también de extrema riqueza que ~e compadece n las pe
queñas bolitas de albo plumón -s!rnbolo del sacrilic o- que or
namentan su tocado. No es casual que el maleri · ! escogido 
fue'.O una porlirita de verde ténue que en partes lflJga a! gris, 
pues ya ha quedado establecido q1Je teda piedr verde de
nota al elemento precioso por antonomasia. 

No puedo omi!ir la mención de que la bor.a y l s oios apa
recen enlre cerrados como em~resión jus!fsirna d~la muerte 
que imprime a esta obra maestra el vigoroso reali o con un 
profundo sentimiento hierático que le imp'.imi6 el ágico cin
cel mexica. 

(2) liuitzilopoch!li. 
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· Xochipilli.-(1) Es el " ...... dios de la alegr!a, ! la música y 
de toda belleza: Xochipilli, por sus nombres calen óricos, !-Flor, 
Ce Xochitl, o 5-Flor, Macuil Xochitl, y en su real dad el mismo 
sol, en su aspecto de dador de la vida y de la ~egrla que al 
vivir acompaña El hermoso "Prlncipe Joven", Pil\zintecuhtli, es 
e! que luce en el mundo y luce en el alma" (2). 

"Xochipilli era, en suma, una de:dad benélicfi, como lo es 
el sol y señoreaba todos los aspectos amables 1! felices de la 
existencia" (3). 

Esta divinidad benévola debla representarse [plásticamente 
en forma por demás agradable, que estuviera e? consonancia 
con toda la alegria y belleza que Xochipilli brind ba a los hu
rnm¡os, sin olvidar, claro está, el lenguaje simbó ;co que plas
mado en e! conjunto dijera las cualidades del d os, su misión 
en la tierra y en el panteón mexica, en un sc1 o bloque de 
piedra. 

"Las proporciones d~l conjunto, la composic ón y todo el 
labrado son de una belleza refinada. Esta combilación de de
licadeza y d·amat:smo es típica de la escultura azteca y Xo
chipilli es un ejemplo exrelente que muestra esos rasgos estéti
cos en su justa medida y en todo su esplendor" 4). 

La escultura está sobre un asiento o icpalli ri amente ador
nado y que el Dr. Justino Fernández describe asl: 

"La base se compone de dos cuerpos, en se tido horizon
tal. El primero tiem los lados hacia dentro, en lo ma de talud, 
es decir, como s; fuera el a·ranque dA una estn ctura pirami
dal, cuyo vértice queda vi-tualmente sobre la . beza de la 
imagen. Este cuerpo se ornamenta con una laja 
cada lado del rectángulo, que lo limita por la 
por los extremos laterales y por abcljo, sólo que 
de, en uno y ot'o lado, para "enroscase" en Un s rectangu
lares y as! forma un motivo que recuerda la _ reca, aunque 
puede asociarse tamb;én el slmbolo de calli, cosa y nún quizá 
con los ojos de Tlaloc, dios de la lluvia, si bien estas asocia-

(l) Justino Fernández, "Una Aproximación a Xochipil!i", p. 3141. 
(2) Cita J. F. a Angel Mo. Garibay K. en "Hist de la Lil Náhuatl", p. 182 
(31 fustino Fernóndez, "Una Aproximación a Xochipilli", b. 38. 

(4) Justino Fernóndez, Op. Cit., p. 32. 
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dones no se just:licaiJ dél todo. Al centro, al interrumplTSe la 
faja o banda, para formar las "volutas" rectangqlares, cuel
ga un ornamento de perfiles zigzagueantes. 

"Sobre ese p·imer cuerpo se asienta el segund , cuyo per
fil tiene un sentido inverso del anterior, es decir, e más estre
cho en su parle baja que en la alta y asl, sugiere también la 
forma piramidal, sólo que invertida de manera qu su vértice 
quedaría bien proíundo en la tierra. Este segundo cuerpo re
salta respecto de los planos del primero y es men s rigido en 
su geometría; al centro de cada una de sus cuatro c as ostenta 
una gran Hor, en cuya parte baia se encuentra, com !:bando en 
ella, una mariposa, de perfil. y su cabeza tiene u ojo Y' su 
hocico abie:to y colmillos. Tiene también un peq eño brazo 
con garras y en conjunto recuerda el monstruo de la tierra, a 
Tlaltecuhtli, también Cip~ctonalli, En uno de los lado se ven dos 
mariposas más, semejan.tes a In anffüior, ene se e1

1 

cuentran a 
uno y otro !arlo de !e o·on l'nr centra! v sobre rle ellas corre 
una especie de co·d6n ondulado que forma ondas colgantes 
y sugiere un sfmbolo acu:.ítico. Por fin. en el extrebo superior 
se ornamenta con una hilera de r:e"uefi~g ~iscol reoaltadns 
con un punto en su ~entro, como lo~ nue reor~se~t n. en otrn~ 
casos, slmbolos solares. 'En otros !0dos dP este c erpo de la 
base en luqar de las mnrionsaq l!Jfemles. eqtr1n rt r.t·~ r.iq~·'1 

o puntos, s!gnos solares tnnibién. 

"Así, sobre esa base de dos cuerpos, rica y simJ61icamente 
ornamentada, se asienta la ima~en que...... tiene as ciernas 
cruzadas en fnrmn rle a<;oo EstfJ calzarla con salrlal as. con co
rreas anudadas sobre el empeine y en los tobillo tiene una 
especie de "pulseras", qui?á de r.uero. de Jos . 1e penden 
uñas de águi1a o de tigre, o bien quizá sean colJ;llos. T:ene 
pulseras en loq puños v ot·as en los brazos a la ~i\ura de las 
axilas. Sobre Jos muslos y piernas reqalfan curitro fjipos rlistin· 
tos de flores y otras tiene sobr~ los brazos y en 1 s costados 
del cuer¡::o. Cubre sus partes pudendas can mun axtle, que 
c!ñe t::rmbién su cintura v pasa al centro de la reli6n glútea. 
Sobrn el pecho tiene un amn\io cuello auizá d, cu ro. del que 
penden también uñas d~ águila o de time, o tal vez colmillos, y 
al frente se encuentran ces c!r".ltlos hund;dos que qu zá tuvieron 
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incrustaciones, acaso de obsidiana y sobre de ellos 
una especie' de medias lunas. O!ra pequeña hoquedad '11 cen
tro y al borde del cuello parece haber tenido alguna i~~ 
!ación. 

"La cabeza es un elemento importante, no sólo por f ac
titud, o por su gesto, sino por todos los elementos sim licoe 
que la componen. En primer lugar está vuelta hacia 1 alto 
y parece que ali! dirige su miráda. Por desgracia la °' 
mutilada, pero ello no le resta expresividad. Tiene el ros 
bierto por una máscara bien ajustada y es perfectament VJSI· 

ble por debajo del maxilar inferior y perceptible en las oque
dades de los ojos, que a su vez tuvieron incrustaciones e al, 
gún materia! precioso, tal vez de turquesa o de coral. e 
la frente cuelga hacia atrás un tocado, quizá de algodó , bor
dado de plumas, que deja visibles las orejas, con sus o ejeras 
de discos con punto a! centro; le cubre por completo la parte 
posterior de la cabeza y la espalda, hasta un poco más 'ba 
de la cintura. Visto por la parte posterior el tocado tien una 
llar sobre la cabeza y de ella salen y penden, en reliev , tres 
colgajos que rematan en dos plumas cada uno formando una 
especie de borlas. Sobre la espalda, en el lienzo del Jocado 
a los lados de los colgajos y sobre !a cabeza, hay gruJos de 
cuatro discos con puntos al centro y grupos de cuatro 
verticales, todos ellos con slmbolos solares. 

"El conjunto de Ja escultura por entero es magistral. 
está en proporción adecuada para que Ja figura se asie~' e con 
aplomo y vista de frente el electo de !as piernas cruza as en 
forma de aspa, las manos levatadas y el :ostro en acti ud de 
e~pectaci6n o relación con lo alto, producen un efecto ramá
tico y singular de rara belleza y de sabia armonio ...... 

"Xochipilli es el sol naciente, ...... en e~trecha relacijn con 
la tierra, especialmente en el horizonte, alll donde la tierra 
aparece como musgosa y húmeda, pero llena de vida, egetal 
y animal ...... los cuatro puntos como su simbolo, tonallo,r,uesto 
que significa el calo: sol.ar ...... · son objetos preciosos las lumas 
de Quetzal, las llores y los corazones, lo más exquisto, Jo su
premo, junto con los cantos,:..... que Xochipilli ostenta como 
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SJ!.S';,:~\on~~;,,.;;_Las'. uñas en. kis .tobilleras. y c:Qlgantes del. 
C1:1!lno _ _¡¡i~99n de:águila pueden relacionarse con el sol y. asi
mjSJ1l_q, de. alg~na manera, si son de tigre; ...... si sdn dientes o 
colmillos quizá tengan relación con Tlaloc; en todo caso son 
simbolos solares ...... 
la tieira; si rectierda uno a Teteu Innan "Ja del r~ro de más· 
earo "; ... :.conviene al concepto de sol naciente, por ue todavia 
río· se.· desprende de la tierra,...... también el con pto del sol 
riiño asocia la idea de la mádre de quien aú11 de nde...... el 
g'ésto de' la máscara tiene tensión dramática y ci!rta ternura, 
pues la mirada está pendiente de algo "más al á",...... pro
longa su s~r y d¿i el sol dura brillando; el gesto de la boca ten
sa hodzontainiente .... sugiere cierto esfuerzo de ele1

1
aci6n, quizá 

un canto 'que fuese al mismo tiempo una plegada ~¡ los dioses 
para ha~er .su curso celeste libremente. 

;'El antiguo .mundo indigena mexicano fué de smosa ori· 
ginalidad para concebir y crear en el arle las imá enes de sus 
dioses, que en conjunto son su imagen del Unive so, que dió 
sentido a su existencia. Concebir al sol naciente c me sentado 
en Ja tierra y como un principe de la bondad, e original, y 
darle forma a tal concepción en una belllsima, terna y dra
mática imagen escultórica es una hazaña artisti del más 
a)to nivel poético y estético" (1 ). 

La descripción que Justino Fernández hace e. Xochipilli 
en los aspectos simbólico y estético, debe aplicar e exte11siva
menté a' todas las imágenes de' los dioses prehis cos que en 
s( llevaban idea' suntuaria, belleza,' colorido, siml oles religio
sos armoniosamente plasmados en la piedra, con ayer o me
nor p:oporción de cada uno de estos elementos, ue convier
ten a la escultura en un medio valioso. y expresh o de la reli
gión y son insuperables manifestaciones de arle. 

La escultura monumental como ya se dijo ªiba, es esen
cialm'.ente ~eligiosa, c_i~cunscrita a est~t~as de di ses, relieves 
con escenas de historias y leyendas d!Vlnas; los ¡:: rtaestandar
\es que aunque no son dioses, son figuras religio s colocadas 
en los 'templos (costumb:e adquirida por los mex canos de los 

'' 
(l) FemÓÍldez !ustirio, "UnO Aproximación a Xochi¡iiltl" rl- 32-34-38 y 40. 

--; 102-



to!~as); .pero existe también Id escultura de ·aniinalei unida 
a)a: religión por e~'nahualismo que no impide que lo escul-· 
tqres hagan derroche de sintetismo de las formas,. com resul
lqdg: de .. mu.chas años .de observación de la naturale , que 
p!9duce la ·experiencia indispensable para simplificar as for
mas originales y hacer perfecta la imagen deseada n unas 
cuantas lineas. l.a escultura zoomórlica es ·tcin variad y ex-· 
t~a :caskomb la de los dioses, porque en el!a la ·reli ión no 
pone cortapisa a la forma. Asi los artistas dejan volar 1 a ima
ginación para hacer' de los animales una síntesis ¡íerf eta de 
realismo-noturalismo . 

. H0y mucho de estética y suntuosidad en este tipo\ de es
cultura, aunque bastará hacer mención al monumento ~

1 
ulgar

mente denominado "Coyote Emplumado" para constatar que el 
escultor, no satisfecho en su idea suntuaria por la vulquridad 
de la pelambre 'inventa" el emplumarlo para ·c0ncedelle una 
jerarquía mayor a través del elemento mós rico que eran jas ptu: 
mas. Otros ejemplos que acuden a mi recuerdo dentro de lá "ani
malistica suntuosa" del México antiguo son ei jaguar re~stado 
cuyo cuerpo en su trazo casi conforma una herradura, ~ en el 
que se sustituyen las manchas por pequeñas florecillas 

1
que le· 

dan una tónica de mayor lujo. El otro ejemplo es el coyote que 
se encuentra en posición tmóloga a la del jaguar y qu~ como 
aquél nos muestra el descarnamiento de su columna ve~ebral 
que al culminar en el cróneo se enriquece por una bbla de 
plumón de la que penden en posición oblicua dos plu~as de 
óguila. o 

Nos queda únicamente por mencionar 
Piedra del Sol. · 

La propia realización de un monumento como est im
plica por si misma una idea suntuaria pues al aludir al sol, a 
su nacimiento y a la bella leyenda que lo rodea establ e en 
la mente del artista la idea de crear una entidad rica t sun
tuosa. dignq de la religión y de sus dioses. 

Es asi como se integra esta obra que hd sido considerada 
como una de las maestras del México preéolombino. 
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' Si qonsideramos que el sol o la deidad equivaltnte nace 
de un elemento precioso como es la bola de plumón que Coa· 
!licue guarda en su seno para que de ella nazoa H~tzilopoch· 
tli ...... si consideramos que al nacer este dios lo ha ya enjo· 
yado y cubre su pierna izquierda con plumas azule de coli· 
brl...... si recordamos que en esta etapa de su na~· ento co· 
mienza por manejar elementos preciosos como la Xi coatl, co
menzaremos ci apreciar como esta religión se vale de una sim· 
bologia' rioa y suntuosa. Es lógico por tanto que al paro de 

la admirOble leyenda surja la .deidad tutelar de los ~exica y 
que tome la advocación de dios solar, ya que al sol e le con· 
sidera como una piedra preciosa la mós valiosa y estimada 
y también es natural que en el transcurso del tiempo a deidad 
suprema requiera un monumento de la correspondien e magni
tud e importancia. 

. No debemos olvidar que la piedra del sol se enr~'queció y 
.adquirió mayor suntuos;dad con el solo hecho de h her sido 
policromada, pues efectivamente !o estuvo como se J demos
trado por las leves huellas de pigmentación existente. 

· · No pretendo hacer una descripción ni inte;prelaci n escue· 
la· del monolito; sino r.iás bien pretendo ir establee endo los 
elementos suntuar:os que én él aparecen. Partiendo del centro, 
en el que encontramos el rostro del sol. notamos fácim\ente que 
se le repre.senta con una pintura facial roja en la mita\itinferior 
del rostro; pintura que parece aludir a la sangre del crificio, 
determinándola como el elemento mós precioso y estim do. Aba
jo de la nraiz se ve,con claridad el canuto de jade~1 ue tras
pasa el septum y que remata en coral y perlas. Sa la len
gua que parece transmutarse en un cuchillo de pede al; pero 
no es el vulgar técpatL sino es el cuchillo que lleva ' ojo es
telar, es el cuch:llo sacrificatorio de las grandes ce:e onias a 
los cuales me referí antes. En las orejas luce ricas or jeras de 
oro, jade y pluma que en parte ocultan el riqufsimo tal de 
cuentas de. jade que lleva al cuello. En la parte su rior del 
ro5t·o y como diadema. una banda roja en la que ecen 
dos clrculos de jade rellenos de coral y al centro de ellos un 
Cldomo de pluma y perla .. 

Los Cl!atro cuadretes que representan los corre: 
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soles. eosmogónícos, o sean los caiaclismos qué h !an des· 
tru!do ·a la humanidad, son los jerogl!Jicos de Ocel ti :ronatiu, 
Ehecatltonatiu, Quiauhtonatiuh y Atonatiuh, todos precedidos 
por el numeral cuat:o que se representa, para m or riqueza 
con turquesas, jades, oro y coral. Dichos cuadrete ricamente 
policromados alternan con los cuatro simbolos pi etarios co
locados arriba y abajo y a los que separa la flecha e Tonatiuh 
y que son de arriba a abajo y de izquierda a dere a, el sim
bolo del gue:rero muerto; y las !echas 1 técpatl, 1 uiahuitl y 
7 ozomatli, todos ellos en admirable compooición in! grande la 
[echa del nahui ollin. (!). 

A los lados del jerogli!ico citado, aparecen las ¡arras sim· 
bó!icas del águila, en este caso nahua! del sol, q e apresan 
los corazones del sacr:licio y que l!evan a manera de puños, 
tres cuentas de turquesa rematadas por una orla de plumas 
blancas. 

Las garras fueron pintadas como todo el fondo¡ de la pie
d:a por una tonalidad brillante de amarillo como [epresenta· 
ci6n del oro al que se consideraba como el excrerr.ento o tra
sudor solar. 

La gran !lecha de Tonatiuh lleva en el extren o del astil 
los cabos de plumas blancas de águila que usare Jos gue· 
rreros y que para mayor r:queza sostienen una an perla. 

La rueda de los dios, esos 20 dios que se repit n 18 veces 
y que se unen a los nemontemi o dios aciagos par constituir 
los 365 del ca1endario, también aparecen represe lados con 
br:I!ante policromia. Sobre esta banda se apoyan ·OS elemen· 
tos triangulares que discernimos como rayos sol~as que in· 
terrump~n una minucicw y exquisita banda sobre la que los 
a-queólogos no se han puesto de acuerdo, pues t to pueden 
denotar la cuenta de 2,920 di as como la representa · 6n de los 
cinco puntos cardinales. 

Limitando esta última banda, vuelven a apareber los ca· 
bos blancos de plumas divididos en sectores que )enriquecen 
más perlas pareadas. A continuación y entre ca,da par de 

(1) Cuatro movimiento, temhtor o terremoto.-1¡podria deseal,se mayor te· 
rramoto, que esta conmoci6n material y espiritual, que es la Con· 
quista, que puso fin a la cultura mexica? 
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perlas aparecen espinas de maguey rematadas i:Pr plumas 
blancas y perlas que alternan rltmicamente con los~rayos so
lares y ocupando los huecos otra representación pr ·osa que 
es la salpicadura de sangre que parece pender del cuerpo de 
las xiuhcoatl que llevan en cada sector el signo tlac!linolli. 
. El elemento extremo de esta serie de círculos concéntri

cos lo constituyen los cuerpos de los dragones de fuego que 
transportan al sol de Oriente al cenit y que en el aso de la 
piedra del sol abren sus grandes fauces para qu de ellas 
emerjan los rostros de Xiuhtecuhtli (señor de la tur uesa como 
dios de la noche) que lleva nariguera y orejera reciosas y 
que se enfrenta a una representación perfilada de Te atiuh que 
arroja por la boca volutas de humo. La parte que rresponde 
a los crótalos de las serpientes, encierra o mejorjdicho sos
tiene un cuadrete con el jerog!Hico 13 Caña que s la lecha 
en que nace el sol. 

¿Querrá pedirse mayor cantidad de elementoslsuntuarios 
en el arte escultórico del horizonte mexica? Aún si trasladára
mos a nuestro mundo actual las representaciones e elemen
tos suntuarios como los que aparecen en la piedra d 1 so~ con
juntos de jade, turquesas, obsidiana, coral, oro, plutas y per
las nos autorizarfa a considerarlo como máxima rep esentación 
suntuaria. 

Ante la magnificencia de esta obra c:eo conve iente emi
tir una opinión relativa a la posición que iba a co~r.rvar este 
extraordinario monolt:o. Si como piensan algunas rsonas se 
pensó que fuera un altar para el depósito de coraz nes y por 
lo tanto hubiera estado en posición horizontal, me ece que 
el depósito de los corazones del sac:ificio debla ~berse he
cho al centro para lo cual hubiera requerido una talla indi
vidual gigantesca, puesto que el calendario nos d un radio 
mfnimo de l. 75 m. muy dificil de alcanzar si pen mos que 
la piedra haya estado a una altura mlnima de url metro del 
suelo. 

Por otra parte serla posible que Ja posición hrizontal de 
esta piedra impidiera ver cómodamente la riquez simbólica 
que posee y que solamente pudiera ser contemplad desde le
jos y de una altura considerable. 
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La magnifica eacultura retrato, que lué creada por octe
zuma Ilhu\camina (el más elegante de Jos soberanos azte as (!) 
y reúne en ella todos los elementos necesarios para enomi· 
narla suntuosa: posee belleza, adorno, sobriedad, lujo y está 
pensada para un determinado grupo social, el más e evado, 
al cual no deben atreverse a aspirar las otras divisione de la 
sociedad. Se convierte en un privilegio de reyes para perpe
tuar sus figuras, porque no se conforman ya con a la 
posteridad en cantos e historias; quieren que sus descenlJientes 
y sucesores los conozcan "en persona", tal y como eran llsica
mente. Por supuesto que el lugar para exponer dichas! escul
turas-retrato, e:a Chapultepec. 

Estas esculturas eran de una semejanza admirable~a sus 
modelos originales, que sin llegar a hacerlas de bulto, puesto 
que simplemente se hadan en relieve, (tal vez por t mor a 
invadir el terreno de los dioses que si tenían en sus im genes 
tres dimensiones); aunque los relieves expresaban lo¡mismo 
que si hubieran sido esculturas exentas. As! Durán ( • admi· 
rado habla de las esculturas de Moctezuma y de su h rmano 
Tlacaelel en estos términos: 

"y aliaron (los españoles) que estauan muy al propio, as! 
en el aderece, como en el modo de sus personas". 

Sí esto hacia el rey de Tenochtitlan, lo mismo se vela obli
gado a hacer el de Texcoco: "En el mismo jardln ~fa un 
león hecho de una peña, con sus alas y plumas: esta · echa
do y mirando al oriente, en cuya boca asomaba un ros ro que 
era el mismo retrato del rey (2), el cual león estaba e ordi
nario debajo de un palio hecho de oro y plumerla" (3), 

Todos los retratos monárquicos representaban liel~~nte el 
atuendo de los señores con lujo de detalles: joyas, pllmer[a, 
mantas ricas, peinado o tocado, cetros, abanicos, etc.; y retra
taban en fin, la elegancia y opulencia mexicanas. Ambas cosas 

(1) Es quien inventa muchos leyes suntuarias, reglamenta la ldivisi6n 
social con escalal6n y derechos y hace de México un pols ~tuario 
en todos los aspectos posibles. 

(') Historia de las Indias da N. E. 
(2) Nezahualc6yotl. 
(3) lxtlllxóchitl, Op, Cit., p. 211 Tomo 11. 
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solo se pudieron lograr porque "el pueblo aztecatl surgir en 
el cuadro artlstico de los pueblos indlgenas ece here
dando el realismo de los olmecas y la tenden~· a las sim
plificaciones geométricas de los leolihuacanos; de ah! que 
cuando los nahuas trabajaron la piedra alcanzas n una culmi
nación perlecta" (4), 

El máximo de refinamiento lo alcanzaron le aztecas, al 
"seleccionar el material en que se esculp!a por c· lor y consis
tenda (5) resultado estético de muy buen gusto g:an efecto. 

No quiero ¡:asar por alto el hablar aunque ea en !orma 
breve, de la escultura en madera, cuyas piezas e su mayor!a 
son ejemplos finamente realizados, de la sunlua ia mexica. 

Este ti¡:o de escultura, tallada con prec;osism , se ejempli
fica magistralmente en !os instrumentos musicale huehuetls y 
lepcnaztlis; que al mismo tiempo que serv!an al ritual azteca, 
eran de gran belleza y elegancia. 

"Es casi indudable que en estos l'.abajos el pintor o tla
cuilo haya dado el trazo en papel que as[ lo h os visto en 
casos anteriores y que dicho trazo se haya Ira ladado a la 
madera o bien se haya dibujado directamente obre ella ...... 
Estos trabajos nada i;enen que envidiar a las m finas obras 
del arte oriental o del europeo de la épcca reman , pcr la ele
gancia de su dibujo, por su perfección técnica y r su inteli
gente distribución y composición ...... " (1). 

(4) Toscano, "Arte .. ". p. 273. 

(5) Toscano, "Arle .. ". p. 297. 

~ 

(1) Servln Palencia Jostl, Op. m; p. 406-4!0. 
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PINTURA •. 

La pintura mexicana, en comparación con la arqui ectura 
y escultura, se muestra inferior en el dominio de las t cnicas 
empleadas en ella por los artistas aztecas. Atribuyo est falta 
de perfección al realizar dicho arte, no a Ja incapacidad de Jos 
pintores, sino a una cohibición debida a las restriccione ritua
les que también controlaban a las otras artes; pero er más 
exageradas para la pintura puesto que se la tenla co o me
dio educativo -en unos casos- o para lijar insisten! mente 
el simbolismo religioso de la arquitectura. 

La pintura con sus características conocidas, com~u bri
llante colorido; la armoniosa combinación de los color s y la 
elegante estilización de sus formas, se convierte en el mento 
suntuario al enriquecer las estructuras arquitectónic como 
templos, palacios y casas. 

Calcúlese que Zacuala, Tetilla y Atetelco compren~en se
gún la exploración arqueológica, óreas de centenares e me
tros cuadrados cubiertas de pinturas, lo que sin hipoteti ar de
masiado nos hace prever un imperio de la pintura en la ciu
dad Tenochca. 

La pintura azteca se divide en dos grupos: Códices[ y Mu
rales, ambos importantes porque los códices se consi~'eraban 
como escritura y los murales complementaban el senti o reli
gioso en función de la arquitectura que junto con la e cultura 
monumental formaban un todo indivisible y perfecto, 

Los pintores, tanto de códices como murales, se llfiaban 
respectivamente en la lengua nahuatl Tlacuilo (1) y A oxlla
cuilohque (los que escriben los códices) y que actualme te tra
ducimos como "escriba". Estos desarrollaban indistintamente 
en su oficio las dos manifestaciones de la pintura, es ~cir, Jo 
mismo pintaban un códice que un fresco, pues las técnic para 
ellas eran casi idénticas; los colores y los lineamientos de las 
figu:as y hasta Jos temas eran Jos mismos. 

La pintura -en códices y murales- estaba, come¡ ya se 

(!) Soustelle, en "La Vida Cotidiana de 1.i>s Aztecas•, usa p:jra estos 
artistas uno aseveración distinta, ttacuiloani: escriba.pintor,! p. 229. 
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dijo, estrictamente regida por la religión, que habla eado for
mas establecidas de slmbolos rituales, las que deb an obede
cer COI\ toda fidelidad los "tlacuilce", que no podl · crear a 
su antojo la pintura, pues ésta estaba al servicio e elusivo de 
ella. Aun el colorido, -lo más brillante y vivaz den ro de este 
arte-, lo daban de acuerdo con un canon o pairó religioso, 
usando colores primarios que estaban lntimamente 1 gados con 
tradiciones y ritos, es decir, que el cromalismo ten a carácter 
simbólico y razón especifica para denotar el punto dina! y a 
la deidad ligada con él, como puede verse a contin~ación: dio
ses y s[mbolos en los cuatro puntos cardinales, cadb uno con 
su caracterlstico color, en la siguiente forma: 

Norte - negro - Tezcatlipoca 
Sur T azul - Huitzilopochtli. Quetzalcoatl 
Este - rojo - Xipe. Huitzilopochtli 
Oeste - blanco o amarillo - Quetzalcoatl. i "
Ocasionalmente la paleta prehispánica complet ba el nú-

mero de colores primarios CQ'l el amarillo. Los cita os colores 
y sus combinaciones eran tratados en fo:ma plana es decir, 
no se matizaron ni hubo una gradación cromática y que des
conocieron la perspectiva. 

En donde si tuvieron libertad creativa fué en contrastar 
colores, producto de su gusto, con lo que lograron rfecta ar
monio y notable belleza, que es en mi opinión, entr otros as
pectos, donde reside un concepto suntuario de la pi tura. 

Los colores los obten!an de minerales, pulverizan o las pie
d:as, tierra o sales, que mezcladas con agua qued ban listas 
para pintar. De vegetales, machacando y macerand las .plan
tas y flo:es para extraerles el jugo de color que se ·ria en las 
pinturas. Y por último, la única excepción de pintu a animal, 
el color púrpura que obtenlan de la plaga de los n pales lla
mada cochinilla. 

As( de las flores matlalli y xochipalli obtenlan e~ azul y el 
amarillo, de las plantas xiuhqulhuitl y la del añil extra an el azul 
oscuro y azul turquesa respectivamente, de la piedra I ezo:ahuitl 
el amarillo y del nacozco6lotl, el negro que también produdan 
con o!Un de ocote. 

Pero los colores extraldos en esta forma era fóPI que se 
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perdieran al poco tiempo de expuestos a los elemenf s o al 
~ontacto manual y la misma necesidad de hacerlos rdura· 
bles hizo que inventaran un fijador, el del tzauhtli, ju o gluti· 
noso que "obtenlan de las hojas de una orquldea" (1 "y del 
'xcelente aceite de chia" (2) que daban a la pintur. mayor 
consistencia, fijeza y durabilidad. 

Las técnicas pictóricas aztecas no estuvieron tan ~elanta· 
das como en las artes vistas anteriormente, es más, les faltaron 
algunas como por ejemplo el matiz, el claroscuro y la rspec· 
tiva, que no fué representada jamás, elemento que jun~con el 
colorido y la composición hacen la pintura. Se puede empren
der Ja presencia de estas anomal!as en la pintura pre isp6nica 
porque la religión al imponer cánones y reglas, obst !izaba 
la evolución de nuevas técnicas o invenciones de Jos tlacuiloa 
para perfeccionar sus obras. 

La idea de acercamiento o Jejan[a se velan obli ados a 
doria en áreas horizontales superpuestas, "Ja perspecti a ...... se 
pintaba abatiendo planos; ...... lo más cercano ...... en a parte 
inferior, (y) los mós lejanos en la parte superior" (•) q e daba 
como resultado una composición clara y geométrica; ro que 
dista mucho de lograr el efecto de una tercera dim nsi6n o 
sea pintor el espacio, el fondo de Jos paisajes o el em ueñe
cimiento de las figuras lejanas que son Jos elementos q e "mue· 
ven" Ja pintura. 

En cuanto al claroscuro, esencial para rep:esentarjel volu
men de Jos objetos, tampoco lo usaron Jos pintores m xicanos; 
sin él las ligures son planas, de una rigidez admis'bie solo 
en una manifestación votiva como lo era la pintura o teca. El 
"sombreado" no aparece ni en códices, ni en murales; la raz6n 
de ello probablemente es que los tlacuilos no quisier perder 
ese juego maravilloso de colores que tanta vivacidad mprimi6 
a sus pinturas, que eran de gran efecto para el espect dar que, 
es casi seguro, admiraba más el contraste de colore que Ja 
corporeidad de las ligures. 

(1) Toscano Salvador, "Arte Precolombino" p. 323. 

(2) Clavigero, Tomo 11, p. 316. 

(*) Toscano Solvador, "Arte Precolombino" P. 321. 
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Las combinaciones de colores son "denotadoraF del m6s 
refinado guslo" (2). 

La pintura en Tenochtillan, en sus dos aspectos,Eenla muy 
especializados sus lemas, los que Toscano divide en es grupos: 

lo.-Decorativo, que comprende grecas, flores, fi as geo
métricas, entrelazado de lineas, etc, 

2o.-Mitol6gico, en el cual· se pintaban las inlágenes de 
los dioses, en una representaci6n aislada, o/ en escenas 
religiosas de códices y altares. 

3o.-Hist6rico, para las escenas de la vida diar~, de cere
nias o ritos, con el prop6sito de que sirvier de ejem
plo y perpetuaran Jos momentos culminan! s de la vi
da, indudablemente abundantes por la In ole guerre
ra del pueblo mexica. (3). 

Estos temas eran suficientes para poner en im genes todo 
cuanto en México se quisiera decir, religiosa o laicamente; 
pues los Uacuilos van a pintar un mundo creado p r ellos con 
el lenguaje que les proporcionaba la religi6n, no o que ven, 
no retratan la naturaleza, he aqul su arte; esta n turaleza la 
transforman, y estilizan los objetos magistalmente por su pro
funda observaci6n. La estilizaci6n sintetiza los suje os en unas 
cuantas lineas bien estudiadas y resueltas, como ucede tam
bién en la escultura. Cada una de estas \!neas " ... ..tenla un 
slmbolo, un sentido o culto" (1) pre-establecido p< a su com
prensión. 

La figura humana, en cabeza y pies, siempre ¡ represent6 
de perfil, y el cuerpo de frente, contrastando cor. las figuras 
animales interpretadas de f7ente o en un plano v sto vertical
mente, es decir de arriba hacia abajo. La pintUJ es rlgida, 
pero no deja de tener el movimiento y la soltura (' ) que le im
primen la composici6n y la re1aci6n de unos objet s con otros. 

(2) Mendizóbal. "Obras Completas'', Tomo ll, p. 545. 

(3) To•oono Salvador, "Arte Pr~colombino", p. 325. 

(!) Tablada, "Hist. del Arte en M~xico", P. 21. 

(•) Tosoono Salvador, "Arte Prcc.'', p. 321. 
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PINTURA MURAL. 

La pintura mural mexica desc:ubierta en el siglo pasado, 
es slmbolo didáctico-religioso en la arquitectura; que en gran 
escala ejemplifica ante un público WiÍiitamente más numero
so, lo que los c6dices decían únicamente a un gru selecto. 

Se aprovechaban todos los espacios posibles de' 1 arqui
tectura para pintar basamentos, muros, pilares, jam , dinte
les, techumbres interiores y altares. 

Toscano describe la técnica de pintura mural azte 
siguiente manera: 

"Sob:e la mamposterla del muro, ...... se aplicaba na ca
pa de argamasa o estuco en la que se diseñaban dé ilmente 
las figuras con pince!ds o aún con puntas para esgrali ; inme
diatamente se esparcla y llenaba el color, aplicando ntonces 
con mano !irme el contorno de las iiguras. En el prh ero de 
los casos (sobre el aplanado fresco), la p\ntura serla wdade
ramente fresco y, en el segundo (aplanado seco), te ple ...... " 
(1). A este respecto Manuel Toussaint aclara que se l cla la 
pintura sobre seco, no fresco; pero tienen apariencia e tales 
por las gomas indigenas que les mezclaban a los cole es (or
quldeas, baba de nopal, etc.) (2). 

La pintura mural se ejec:utó en templos, palacios ~casas; 
lodo edificio impcrtante se ornamentaba no solo con es lturas, 
sino con pinturas artlsticamente coloreadas, con ese im ariable 
sentido de elegancia de la combinación de colores que los tia· 
cuilos dominaban a ma·avilla, para solaz del residen! y del 
visitante o del religioso y del feligrés. 

'El esplendoroso aspecto de la pintura mural prehis ica, 
por razones obvias, nos es desconocido; pero podemos reciar
lo indirectamente pcr medio de la belleza de !os pccos ·ces 
precortesianos que se conservan. La pintura mural azt ca, es 
más di!fcil aún de encentra:, por la destrucción, casi t tal de 
la isla, que hicieron los conquistadores; aunque pued servir 
de analogla el descubrimiento que Alfonso Caso hizo e 1927, 

(1) Toscano Salvador, 'La Pint. Mural" en Mhioo Prehispónico,\ p. 554. 
(2) Cita Toscano. "Arte Precolombino", p. 324. 
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de los Altares de Tizatlán, que en su estudio "Ruinas ~e Ti
zatlán" describe asl: 

"San Esteban de Tizatlán se llama a la zona donde f en
cuentran los monumentos prehispánicos decorados con intu· 
ras, dentro de lo que era el Palacio de Xicotencatl. En e sun· 
tuario la decoración aparece en tres de sus lados. 

"Lo qµe más ha llamado la atención en estas ruinas y¡quizá 
Sl\ rasgo característico, es el uso del ladrillo o adobe ocido 
como material de construcción ...... el ladrillo se usó como eves· 
timiento de la construcción de adobe. ± 

"Los altares están recubiertos con una capa gruesa e ar· 
gamasa, pero las pinturas que los cubren, se hicieron en· 
temente, c~ando la mezcla estaba ya seca. 'En algunos libares 
en que han caldo gotas de agua, los colores se han co ido". 

El altar "B" está al oriente y el "A" al occidente. Al 1 ente, 
ambos, tienen un reborde de argamasa pintado de roj que 
forma un recipiente circular de 19 cm. de diámetro; baj for
mando una canal pintada de negro. 

Continúa Caso textualmente en estos términos: 

"Como ya he indicado, al frente del altar (se refiere 1 A) 
queda dividido en dos partes por la canal que¡ baja del reci· 
piente que está en la parle superior. Sin embargo es in· uda· 
ble que ambas parles están relacionadas. Dos personaj s se 
presentan en actitud de combatirse. El de la dereche1 es muy 
fácil de identificar, pues posee todos los atributos da ur o da 
los dioses más importantes del panteón azteca: Tezcatlipo a ...... 
La analogla es tan extraordinaria (con el Códice Borg!a) que 
podemos pensar que lué una misma cultura la que produ o los 
Tezcatlipoca del Borgia y el de las pinturas de Tizatlán". 

"Las señales caracterlsticas de Tezcatlipoca son: la pi tura 
facial a lajas negras y amarillas alternadas ...... ; el pie arr ca
do y sustituido por el espejo humeante ...... Del pecho de dios 
cuelga el anillo blanco, anahuatl, que en la lámina (del c' ice 
Borgia) aparece arnar:Uo, sostenido por cintas de cuero rojo, 
cuyas puntas asoman por debajo del adorno. En el centr del 
anillo aparece un circulo azul adornado, en el p:esente caso, 
con u'la P\iqueña cruz del mismo color; es quizá, un dis o de 

-!14-



turquesa que significa el agua, a que hace alusión el no'mbre 
del ornamento: aaahatl, "a la orilla del agua", 

"Del brazo derecho del dios cuelga un adorno, ...... di ·di do 
en lajas de diversos colores y adornado con discos azules Con 
la mano derecha empuña un atlatl o tiradera sumamente com· 
plicada. En la mano izquierda lleva el dios su escudo, de rado 
al centro con una hola de plumón, una bandera con tres lajas 
negras, caracterlstica del numen, y dos dardos. De la es da 
sale una divisa (QuetzalcomiU) que, pasando por detr de 
Ja cabeza, termina al frente en tres largas plumas de q etzal. 

"El dios está peinado con el alto copete de los gu rreros 
(llotzocolli), decorado con bolitas de plumón, como slmb o del 
sacrificio, al que estón destinados los de la clase milit Otro 
adorno también guerrero es el culaxelli, o adorno de lumas 
blancas, que se percibe cerca del espejo humeante que 1 dios 
lleva en la nuca. Abajo del espejo, sale la trenza ad rnada 
con un moño azul y rojo. 

"Como detalles complementarios del atavlo de la di~idad, 
citaremos las ajorcas de piel de tigre, el lienzo azul que le cu
bre las caderas, la orejera cuadrada, el collar de tur uesas 
bordeado de cascabeles de oro (chalchiuhcozcapetlatl) la ex
traña nariguera formada por una placa azul, que tamb én en
contramos en las representaciones del códice Borgia. 

"A la espalda del dios, están pintados dos instrupientos 
del culto: la bolsa para copa] y las espinas del auto)sacrili
d.o ...... " (!). 

Continúa explicando Caso que la bolsa de copa] esenia 
la particularidad de ser cuadrada !siempre son redond , pero 
en el Códice Borgia y en este caso, las tienen cuadra as). La 
parte de arriba de la bolsa está pintada de dos tonos e rojo, 
para representar las dos cintas que sostenían dicho ad inlculo. 

"Encima de la bolsa aparecen dos espinas de mag ey que 
terminan en flores, como casi invariablemente se rep 
para indicar el precioso líquido que las cubre: la si 
mana, .. ,;.". 

(!) Coso, "Altares de Tizatlád", sobretiro de la Revista de Est~dios An· 
tropol6gicos, 1927, p. l a 34. 
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Al otro lado de la canclJ, sigue describiendo Caso está 
representado un personaje cuya cabeza figura un cráne hu
mano. Es Tlahuizcalpantecuhtli, la deidad del planeta \ enus, 
pero concebido aqu! sin duda como estrella vespertina ( ) . El 
dios lleva en vez de cabeza una calavera, lo que lo hace mún 
con Mictlantecuhtli; pero muestra dos fajas negras, una a la 
altura del ojo y otra más delgada a la altura de la bo , que 
encontramos en representaciones de Tlahuizcalpantecuhtli en el 
códice Borgia. El pelo es de color amarillo, símbolo de luz 
y por en frente termina en dos mechones, atributo com n de 
Mixcóatl, deidad estelar. Delante de esos mechones hai una 
bola de plumón. 'Entre las dos fajas de pelo amarillo, ha una 
faja roja con cuatro objetos, mitad rojos y mitad blanco que 
indudablemente representan cuchillos de pedernal en gren
tados. En las representaciones de Tlahuizca!pantecuhtli q e co
nocemos, aparecen también en el tocado del dios, uno dos 
objetos en forma de almendra. El anahuatl de Tezcat!ipoc evo
lucionó de la representación de un ojo estelar. Arriba de a se
gunda faja de pelo aparece una corona de plumas r!gid s ne
gras que tienen los cabos blancos. Esta corona (paczactli , con 
plumas del color ind:cado, es caracterlstica de Tlahuizc pan
tecuhtli. 

Por atrás de la cabeza ha.ita los hombros, le cae un es
pecie de capilla hecha de plumón y adornada con bolit s dei 
mismo material. Este adorno es más común en Mixcóa l. La 
orejera es redonda y de ella cuelgan dos bandas aparen! men
te de algodón sin hilar. De la nariz sale un cuchillo de der
nal ensangrentado que remata un ojo estelar. El cuerp del 
dios es blanco, rayado de rojo como el de los otros dios s es
telares y de las tribus cazado·as y el de las victima~ c nde
nadas al wcrilicio. En ambas piernas, llevaba sin dud , las 
ajorcas de piel de tigre. Es probable que abajo del coll de 
turquesa con cascabeles de oro, colgara el anahuaU o ani o de 
Tezcatlipoca. El dios empuña con una mano una tirade a de 
turquesas o Xiuhatlatl, rematada por una flor, y del br o le 
cuelga un triple ado:no que es propio de la deidad. En 1 otra 
mano lleva dos banderas, una azul y amarilla y la otra rilla 

(2) Cuando tenla esta investidura se te llamaba Xólol!. 
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y negra, un escudo negro o gris y probableinente tres 4ardos. 
Atrás de Tlahuizcal pantecuhili está una serpiente de / cuyas 
mandíbul.as brota al golpe de un cuchillo de pedernal, 
rriente de sangre adornada con llores y chalchihuites. ¡.a pe
queña parte del cuerpo de la serpiente está pintada de~zul y 
amarillo, pero la cabeza es azul, por lo tanto es una Xi c6atl, 
o serpiente de íuego, Tiene una especie de cuerno adom o con 
puntas azules en donde está encajado un cuchillo de p demal 
ensangrentado. 

"Los dos son altares de sacrificio, para ofrecer el auto
sacrilicio en las axóyatl" (!. 

En esta minuciosa descripción, que sintetizo, se puªd apre· 
ciar la delicadeza del detalle tan cuidado por los azte s, que 
a pesar de la reglamentación estricta de los cánones re igiosos 
de la simbología ritual, podian usar su imaginación a esti· 
!izar objetos convencionales con trazos !irmes y escueto , aun· 
que el conjunto mural diera la apariencia de complica o abi· 
garramiento. 

'El detalle de la ornamentación en la indumentaria,~'ncluso 
hasta en el más simple ejemplo, y sin separarse de lo o ligado 
en el aspecto ritual, expresaba ampliamente el sentido e lujo 
y riqueza del mundo prehispánico en México, es de r, que 
trasladaban al muro la suntuaria azteca, para hacer s tuosa 
la pintura. 

CODICES . 

.Los materiales y ú!Hes para la pintura de códice , como 
ya se dijo, eran los mismos que para la pintura mur I; pero 
naturalmente, se empleaban sobre distintas superficies. pin· 
tura mural, se realizaba sobre construcciones de cal ) canto, 
que necesitaba la capa de estuco o de argamasa para lanar 
la superficie y sob:e ella llevar a cabo el trabajo pictóri . Ade· 
más como tenían que estar expuestar a la intemperie, 1 s aglu
tinantes de los colores deblan ser más fuertes y resisten es que 
los que se usaban en los cqdices. La pintura de ésto~[ es de 
menores dimensiones y se identifica exclusivamente cod la es· 

(!) Caso, p. Cit., p. l a 34 del sobretiro. 
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critura, · 1os temas, los slmbolos y los colores que s n los mis
mos; pero el propósito es di!erente. Los c6dices n "libros" 
calendáricos (comprendlan astronomla y religión) d bechicerla 
e biat6ricae; aunque por su naturaleza, pueden ser: ituales ca
lendáricos, históricos, cronológicos, genealógicos, eográficos, 
topográficos, y liscnles; en ellos apreciamos el sen! do suntua
rio aunque en los geográficos y topográficos seci m nos impor
tante este sentido. Quizá uno de tipo fiscal, la M lcula de 
Tributos, sea el más exp:esivo en función de este tema, toda 
vez que nos relata las aportaciones o tributaciones e los pue
blos sujetos al gobierno central de México Tenoc~titlan. 

Los códices son manuscritos en telas de algod~~· pieles de 
animales y hojas de maguey de amate (! ). Los oz~cas, están 
hechos en papel de amate o maguey siguiendo la tradicional 
técnica de la maceración de hojas de maguey o ca s de cor
teza de amate, para adelgazar la superficie c.l mi mo tiempo 
que se une una hoja con otra, y para que esta nión fuera 
perdurable, se pegaba con lzaubtli. Ya prepa·ado e 
el papel, se obtenlan tiras de 40 cms. de ancho 
mente, por varios metros de largo, que se doblaban 
de biombo hasta formar un volumen casi cuadrad 

roximada
n pliegues 
(40 X 40) 

que se cerraba entre dos tablas decoradas ricamen!e o en un 
folio de gruesa piel. 

Antes de pintar sob:e el papel. se le daban v rías capas 
de lustre blanco -tlzatl- (2) para emparejar la fi ra vegetal 
y darle una apariencia de tersura parecida al pape , Como es
taban siempre a cubierto, las láminas ~e han con ervado en 
perfectas condiciones y poco o casi nada se han ecolorado, 
')'radas a los aglutinantes de los colores, que s: po Ion perma
necer fijos en las paredes, con más razón en el pa 1 o la piel 
de animales (3). 

Los códices aztecas que se conservan actualm!nte son: el 
llorbónico -rolendárico mitológico-, el Tonalárnat de Aubin, 
la Matricula de Tributos y la Tira de la Peregrinad n (4). 

(!) Prescoll, "Hisl. de la Conquista de México", p. 69 Tom~ l. 
12) Toscono, "Arle Precolombino", p. 348. 
13) Como en el caso de Códices Mixlecos. 
14) Toscono, Op. Cit., p. 355. 

-118-



Por su gran contenido en elementos suntuarios la Matri
cula de Tributos es Ja que proporciona mayor interé para este 
estudio, ya que como afirma Toscano en "México ¡ la Cultu
ra", ": ..... calcada en el Mendocino, es testimonio d las Artes 
Menores: plumaria, mosaico y metalisterla". 'El c6di Mendo
cino al copiar la Matricula de Tributos, tiene la mis a división 
que ésta: primeramente Jos "Anales Mexicanos", lu go la lis
ta de pueblos tributarios, después los tributos y por '!timo, las 
costumbres de los mexicanos. Con esto en un solo jempld se 
tiene el registro de los objetos que los mexica consicÍ roban va
liosos intr!nsecamente los adornos ya elaborados y Ja formas u 
ocasiones en que deb!an usarse junio con Ja clasiflcaci6n de 
personas que pod!an portarlos. 

Con su habilidad acostumbrada, los amoxtlac · os de có
dices aqu! en Ja Matricula de Tributos (o en cual uier otro) 
empezaban ya a transformar Ja escritura mexican pues las 
pinturas no son tales, "sino gráficos destinados a despertar 
ideas" (!), " ...... se nota un predominio de la escritur sobre la 
pictograf!a ideográfica" (2). Es la culminación del p oceso tra
dicional de la escritura que Dibble explica as!: 

"lo. Escritura Pictográfica. 
2o. Escritura Pictórica (ideográfica o jeroglifia\i). 
3o. Escritura Fonética. 

Los aztecas estaban a Ja llegada de los españf es, en el 
¡:aso de la escritura ideográfica a la fonética (3). egaron a 
esta transición, por la única libertad que antes dije, tenían los 
tlacuilos: Ja de estilizar objetos convencionales, qu cada vez 
más sintetizados, pod!an ser equivalentes, par su s ido, a si
labas. 

La simplicidad de la estilización, tenia mucho dj elegancia 
y belleza, que enmarcaba los temas mitológicos o Jtuales con 
un nimbo de suntuosidad y armonio. 

(1) fustino Fernández "Coatlicue•, P. 70, cita a Orozco y ll'<!rra. 

(2) Toscano, "Arle Preco!ombiM", p. 355. 

(3) Dibb!e, "El antiguo sisiema de escritura en M~xico", p. l 105-128. 
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CERAMICA. 

La cerámica, -una de las manifestaciones tlsticas mós 
antiguas en todas las civilizaciones-, lué, entre los aztecas, 
de las mós finas y variadas, tanto en su orname !ación como 
en la calidad del barro que se empleaba para su elaboración. 
A pesar de no conocer el torno de alfarero, hicie: n maravillas 
con los pocos elemento~ de que disponían. Cono imienlo que 
permite establecer que la Arquitectura, la Escultur y la Cerá
mica son las artes más definidas y mejor logradas el Anáhuac, 
pues los art!fices conocieron todos sus secretos y combinacio
nes posibles (!). 

La cerámica azteca, que fue una de las mós elegantes y 
exquisitas del México Antiguo, se divide en: cerá ice; de uso 
común, Ja que, "se elaboró sobre un barro naranj con deco
ración geométrica pintada en negro" (2); aunque ella y per
fecta, no tenla las pretensiones de la ce:ámina ri ual; Ja otra 
división que tiene mayor interés para este estudio. a cerámica 
ritual debla reunir perfección, armenia, símbolo~ religiosos y 
belleza. Cada pieza tenla que ser una obra maestr inigualable 
puesto que estaba al servicio de Ja religión, en un pueblo 
" ...... para quien la adoración de los dioses daba 1 nota esen· 
cial de su vida" (3). 

En los templos, en los jacales más humildes, en!os edificios 
públicos, siempre se tenlan adoratorios para los di ses, en los 
cuales era imprescindible el uso de incensarios (4), sahumado
res, braseros, etc., objetos de un culto a las deida es que lle
vaban la representación de ellas en la propia form o bien po
seían las insignias, atributos o slmbolos de cada uno de los 
númenes a que estaban dedicados. 

El centro ceramista de más prestigio en la éihoca azteca 

(!) Con excepción del vidriado que no se practicó en Mé~ico. 

12) Toscano, "Arte Precolombino", P. 401. 

(3) Caso, "El Pueblo del Sol", p. 7. 

(4) " ... y con las cucharas de barro ofrec!an incienso a sus\ dioses", dice 
Sahagún, Lib., 7 p. 273. "Y sus incensarios de barro como cazos, 
ngujereados y muy Jabrodos, que ellos llamaban tlemqitl" Lh. Jl, p. 
1:.R 
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fue Cholula a donde se mandaba hacer "la loza de la n~eza 
y la ritual" (5). "A la llegadcf de los españoles (Azte IV), 
los aztecas hablan desenvuelto una lozq de formas eleg tes 
y de decoración policromada preciocisla ...... " (!), 

La cerámica azteca en su generalidad es anaranjadlcon 
diseños en negr~ y pulida perfectamente. Estos dibujos eran: 
puntos, rayas, lineas y motivos estilizados de llores, an' ales 
y plantas (2). 

En la cerámica funeraria los motivos para ornamentar eran 
huesos, calaveras y dioses. También se usaba la policrom a en 
la cerámica ritual a base de rojo, verde, amarillo, azul, café 
y guinda; unidos al naranja del barro, al negro y al blanc que 
completaban el colorido de todas las representaciones n la 
cerámica. 

La materia prima -barro de grano muy fino que pe mite 
adelgazar en extremo las paredes de los objetos- debido a su 
plasticidad y coherencia, en manos de los artistas alfarero era 
tan modelable que con ella haclan objetos a su antojo, c n li
neas de una audacia y maestr!a que sólo los ar!Hices de ima
ginación exhuberante pueden crear. La ornamentación ad más 
de policromada era "incisa, aplicada (pastillaje), estam da 
(sellos), grabada o en relieve, esculpida o raspada (ya el arre 
seco), pintada negativamente (análoga a la cera perdida (3), 
pintada "al fresco" sobre estuco seco (4), falso "cloissoné' (al
veolado) (•) que es como taracea de distintos barros. 

Con todas estas técnicas decorativas se pod!a lograr ~uan
to se quisiera en belleza y suntuosidad; las que los tolteda de 
esta rama del arte supieron aprovechar al máximo para 
se a la altura de las exigencias de las más elevadas 
sociales que les demandaban dichas obras maestras. 

Cerámica Ritual- (que como ya dije, es la que posee! mós 

(5) Toscano, "México y la Cultura", p. 158. 
(1) Toscano, "Arte Precolombino", p. 400. 
(2) Eduardo Noguera, "Cerómica de Zocatepec", p. 16-41. 
(3) Tablada dice que el procedimiento negativo se hacia cubrier.¡io el 

dibujo con una resina impermeable y el resto en negro o rolo os· 
curo Después se coda. tHist del mte en México) p. 112. 

(4) La ~isma técnica explicada en et capl!ulo de pintura. 
(*) Toscano, "Arte Precolombino", p. 391. 
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suntuosidad), comprende cerómica de utensilios de los l~mplos: 
incensarios, braseros, vasijas, copas, recipientes, etc. 

Cerómica Funeraria- incensarios, vasijas, urnas ~inera

rias, etc. 

Cerómica de Jmaginerla- antropomorfa, zoomorfa ~ mito
moda. 

Cerámica para la nobleza (la ,puramente suntuaria en el 
sentido social que se ha venido estudiando)- ajillas 
de lujo para los grandes señores o las vajillas e las 
familias empleaban para ritos tan importantes c mo el 
de la "comunión", o sea el guiso de carne de acrifi
cado con granos de malz que sólo se hadan en cesio
nes solemnlsimas. 

Pero hay una excepción, fuera de estos cuatro aspe~os, el 
de la cerómica preciosista que poco tiene que ver con el ri
tual y si mucho con el aprecio a las cualidades plásti del 
barro; excepción que Vaillant hace notar de la siguient ma
nera: 

"La cerámica no se limitó a enseres domésticos, sin~que 
~e hicleron grandes decoraciones de barro cocido para ador
nm los techos de los templos" (l), que, precisando, se r fiere, 
nada menos, que a las altivas almenas que coronaban te ples 
y palacios, pulidas y policromadas para dar el toque fi al a 
los edilicios de importancia. 

As! se combinaban todas las artes para dar más brillo a 
este conjunto exquisito de policromla, finura y elegancitj que 
presentaba la dudad de Tenochtitlan. 

IJ Vaillant, "Civillzacl6n Azteca", Óap. Vlll, p:; 141. 
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CLASF;S SOCIALES. 

'En el México prehispánico, la división de la soci~ad ori
ginaba profundos contrastes haciendo resaltar las di! rendas 
jerórquicas y económicas entre cada uno de los gru s exis
tentes. 

Las causas principales de la división social eran d~s: el li
naje y Ja riqueza. El linaje no permiUa la intromisión e indi· 
viduos plebeyos en su grupo; la nobleza era reconocid y res
petada como en todas las monarqulas del mundo, y. ~6lo por 
herencia se t:ansmitlan los derechos y privilegios cotespon· 
d:entes. La posesión do riquezas era el segundo factor impor
tante en la sociedad, que hada elevarse, por su hab'• idad o 
esfuerzo de superación a ciertos grupos aunque no 1 vieran 
sangre noble. En Tenochtillan la riqueza siempre estu o rela
cionada con el valor personal, pues quien destacaba en las 
campañas militares por su arrojo y pericia, se hada m recedor 
a obsequios valiosos y distinciones por parle del mon rea CO· 

mo premio a su actitud. 

As!, mientras el linaje tenla carácter exclusivista~en sus 
tradiciones, la riqueza ~nicamente exigla una condici n para 
encumbrar indistintamente a cualquier persona, esa e ndici6n 
era el valor y los valientes, podían llegar hasta el igu amien
to con la nobleza, ante el juicio de toda !a nación. 

Teniendo en cuenta estos principios, la sociedad qf 6 es
t·ucturada en una escala o jerarqula, que según se alej ba del 
grupo más elevado, iba descendiendo hasta llegar al U ite in
ferior donde se encontraban los plebeyos y pobres. 

Los peldaños son precisos, están bien demarcados y para 
señalarlos con más exactitud se tuvo que recurrir a la ien
cia exterior de cada clase social, aquí es cuando la i dumen
taria cobra su ve:dadera importancia y aparecen las "Leyes 
Suntuarias", que se encargcn de hacer respetar los erechos 
de cada división de esta pirámide ascendente de pr vilegia
dos, que lo son cada vez más, según se superan a si ismos. 

De esta manera, "la población se estructura fund mental
.nenle por sus condiciones sociales, la supervivencia d la or
~anización gentilicia dentro dP esta sociedad, hace ue los 
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hombres se agremien instintivamente por .~lailgre; no
bles; guerreros, meroade,es, artesanos, campesi os del cal
pulli ...... La aristocracia es. heredable por sangre transmiti_da 
por mayorazgo, o bien adqui;ida por hazañas en guerra; Ja 
claso media está formada por linajes de sangre, ju icatura, co
mercio, milicia, sacerdocio; sólo el macehual no tie e linaje, es 
el desposeldo, el esclavo o mayeque, el !ameme" 1). 

ta indumentaria en cada grupo está reglamen oda en pro
porción directa con su riqueza. El vestido prehi ico era 
sencillo, pero lo complicaron con o:namentos pr ciosos, que 
agregaban según se ascendla en jerarqula. Esto lacilitaba el 
reconocimiento rápido de la categorla de las per onas, y por 
consiguiente el trato respectivo a que se hacían erecedoras. 

Asl pues, el lujo aparece entre los aztecas, y que "cada 
clase tenía privilegios e insignias pa:ticulares" ( ) y se ves
tlan r.ada vez más rica y costosamente, "no solo p r t~ner mós 
ingresos s:no por derecho y prerrogativa especia para usar
lo" (3). 

"Como sucedió hacia el fin de la república rom a, en vano 
la ideología oficial predicó la frugalidad que se bservaba en 
los tiempos antiguos y se esforzó por contene: 1 desborda
miento del lujo" (4); caso aná!ogo al de Tenochtitl n en donde 
se presentó el mismo problema. Así, mientras los p bres hadan 
sus vestidos de fibras de maguey o de algodón tosco, según 
nos dice Vaillant (5), para los pr:vi!egiados "ad uirieron mu
cha importancia las Artes Suntuarias en !a últim época azte
ca" (6), que se complicaron rápidamente, porque "los diversos 
ceremonilaes :eligiosos, clvicos, y aún les fiestas particulares, 
im~cnían 01 uso de fcrma~ y decorados especiale ; -cl grado 
qu<r-...... los prendas y los objetos s•mtuarios con titulan parte 

(l) Toscano, "Derecho ... ", p. 16 y 44. 

(2) Peñaliel, "lnd. Ant. Mex.", p. 10. 

(3) Seler, "Adornos y Distinlivos" legajo3, p. 139, T. 11, ~arte 11. 

(4) Soustelle, Op. Cit., p. 17. 

(5) Vailbnt, Op Cit., p. 126. 

161 Mendizábal, "Obras Complelas", Tomo 11, p. 552. 
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prindpo!lsima en los tributos" (!), 

El vestido masculino azteca consist!a en un taparrabo o 
maxllaU que llegaba a las caderas, mientras el extremo queda
ba al frente como un delantal, y para cuando hada frlo, una 
sencilla manta (tilmatli), sobre los hombros. 

El vestido femenino era una falda liada o cueiU y una ca· 
misa o huipilli hasta medio muslo sobre la falda, elaboróndose 
con bordados en las telas de algod6n y enriqueciéndolas con 
plumas finas; agregando collares, pectorales, y joyas, hasta 
llegar al máx;mo del lujo en las telas ya que "sólo los nobles 
podian llevar en la ropa adornos de oro y piedras preciosas" 
(2). "Asimismo el traer mantas largas, galanas y labradas, solo 
las tenian los ar:iba contenidos principales, y los mazehuales 
bajos hablan de traer las mantas cortas, llanas, de algod6n 
basto o de nequén, y asimismo ningunos indios hablan de 
traer calles ni cotaras, aunque fuesen valienles, so las penas 
de ser por ello apedreados y muertos, sin grandes merecimien· 
tos de su persona adquiridos en guerras, o haberse señalado 
en ellas ...... " (3). 

La jera'.quía de la soc:edad azteca, en orden descendente 
era as!: 

Monarca 
Guerreros 
Sacerdotes 
Nobles 
Embajadores 
Comerciantes 
Artesanos 
Correos 
Pueblo 
Esclavos. 

(!) Mendizóbal. ()¡¡. r:it.. Tomo ti. p, 55t. 
(2) Peñoliel, "lnd. Ant. !Jex.", p. 10. 
(3) Tezozomoc, "Crónica Mex't1ana" P. 154. 

Nótese que .precisamen!e existe una contradicción en Tezozomoc 
con relación a otros autores (Shagún, PeñafiGI, Soustelle. etc.), toda 
vez que anteriormente ( ) queda establecido que el valor, con 
princip:il referencia a los guerreros, podio encumbrarlos a tal g¡a
do que los hacld merecedores de ornamentos e indumentaria pri
vativa de los nobles o pillis . 
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Las divisiones comprendidas desde el monarca hasta los 
embajadores, eran las que disfrutaban de las Artes Suntuarias 
en todo su esplendor y mayor lujo. Los comerciantes o pocb. 
leca eran el grupo intermedio entre los nobles y potentados y 
la masa común. Los privilegios y concesiones de los comer· 
cientes, que también por mayorazgo se heredaban, los conver
tfan en un grupo muy especial que constitufa una especie de 
s~mi-nobleza o nobleza relativa. 

De los artesanos para abajo, las clases sociales se conver· 
lían en servidoras de los grupos anterio:es. Sólo por premio 
en sus labores o hazañas, concedido graciosamente por los 
grandes señores, adquirían algún objeto valioso o lino que se 
les obsequiaba en público para evitar recriminaciones por usar
los sin pertenecer a clase social elevada. 

: Los sacerdotes, gue·reros y administradores-nobles eran 
la clase dirigente, que en puestos públicos y de gobernación 
reglan Tenochtitlan; pero estos altos cargos estaban abiertos 
a los plebeyos también (1) que segú" su valor (como ya se 
dijo) o por reconocimiento, podlan ocuparlos. 

De estos cargos la mujer sólo estaba excluida del grupo 
guerrero; pero en sacerdocio y gobie'.Ilo, hay constancia de su 
participación. Como religiosa, la mujer azteca podfa destacar 
dedicándose al servicio de los dioses, la sacerdotisa o cihuatla
macazqui tenla acceso a los templos aunque no alcanzaba los 
grados superiores del sacerdocio reservados exclusivamente a 
los hombres, y en el gobierno, desde tiempos lejanos, la muje: 
tuvo participación en él. como lo afirma la "Historia de los 
Mexicanos por sus Pinturas" en la forma siguiente: 

"En este tiempo tenfan los mexicanos por señor a lliancuéül, 
una señora principal que los mandaba, y esta lué mujer de 
Acamap;chtli" (2). 

También las clases superiores se ocupaban de los servicios 
sociales gratuitos para los niveles bajos de la sociedad rnexi-

(!) Sbustelle, Op. Cit., p. 70. 

(2) "Hi;toria de los Mexicanos por sus Pintura•", P. 227. Col. de Docu
mentos para la Hist. de México, Mi!xico 1941. 
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cana, como eran los "hospitales (fundados) en MéxicJ, Texcoco, 
Cholula, etc." (l). Los ricos eran quienes los sostenlan, procu
rando con ello evitar en cierta medida la indigencia en Te
nochtitlan. 

Para los castigos, aunque sea dillcil de aceptar, también 
existla la división jerórquica, respetando siempre la investidura 
de cada persona, no importaba que el castigo fuera más ri
guroso, fa apariencia se guardaba en todo momento para los 
merecedo:es a ella. Un ejemplo, referente al lugar donde se 
purgaban ciertas penas, lo expone <ÍS! el Dr. Hernóndez: 

"Eran de verse las cárceles, bajas, manando humedad, lle
nas de tinieblas y de horror, para cjne por terror a ellas, los 
ciudadanos se apartaran de un torpe género de vida ...... ". Es
tas cárceles eran para la clase media, a los plebeyos se les 
encerraba en jaulas (de madera), los nobles tenlan como cár
cel su palacio (2). 

En esta forma de vida, era imposible para la sociedad 
mexicana, suprimir las Artes Suntuarias; antes al contrario, se 
las ino:ementaba y apreciaba cada vez mós; ya que sin ellas 
no se podio mantener el culto al lujo que era el que sostenla 
la división de clases, aunque siempre "el encumbramiento so
cial dependla, en gran manera, de la obediencia religiosa" (3). 

Para una mós lácil comprensión, véase el cuadro sobre la 
división social mexica. 

(l) Souslelle, "La Vida Col", p. 66. 

(2) Dr. Hernández, Op. Cil, p. 61·62. "Antiguedades de Ja N. E." 

(3) Vaillanl, "Civillzaci6n Azteca•, p. !OS. 
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JUEGOS 

A tal extremo llevaban los aztecas la divisi6n social, que 
los juegos también tenlan su grupo determinado de practicantes: 

nachlli. exclusivo para nobles. 
Totoloque, exclusivo paro nobles. 
Patolli, podian practicarlo todas las clases sociales (]). 
El nachtli es el Juego de Pelota que C!avige:o describe en 

esta forma: 

Dos o tres (jugadores) en un bando contra el mismo núme
ro de contrarios. "Los pobres (público) apostaban mazorcas de 
malz, otros cierta cant:dad de ropa, y los ricos, oro, plumas 
preciosas y pedrer!a; y los que no tenfan que apostar, soUan 
jugar su libe:tad ...... El que acertaba a introducir la pelota (de 
4 pulgadas de diámetro, de ulli) por uno de esos agujeros -que 
sucedia raras veces- ero por ley establecida en el juego due
ño de las mantas de todos los circunstantes, y se celebraba su 
tÍro como una hazaña inmortal" (2). El Tlachtli, como es sabido,· 
ero una práctica simbólico-ritual. Se jugaba con tanta frecuen· 
cia, que habfa varios pueblos como Tochtepec y Otlatitlan (3) 
que pagaban su trlbuto a México en bolas de ulli para el Juego 
de Pelota, que ya elabo·adas se llamaban truamaliztli (4). 

También juego reservado a la nobleza, aunque no ritual co· 
mo el TlachtIL ero ei Toto!oque. De él poco hablan los cronistas 
tal vez porque ero diversión particular de los señores, en salas 
7 palacios, que casi nada trascendia fuera de dichos recintos. 
Consistía el Totoloque en arrojar bolitas de oro a unos tejuelos 
7 esgún la punte·ia era la puntuación para el vencedor (5); pro· 
bablemente parecido al actual juego mexicano denominado 
"rayuela''. 

Por último existla el juego del pueblo, de principes y de 
todo México, el Patolli. Según la opini6n de algunos historia· 

(l) División de Soustelte. 
(2) Ctavigero, Tomo JI, p. 309. 
t3) C!avigero, Tomo 11, p. 309. 
(4) Dr. Hemóndez, Op. Cil, p. 93. 
(5) Ctavigero, Tomo 11, p. 3to. 
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dores "era parecido al juego que llamamos de la oca." (!). En 
mi opinión la analog!a es mayor, incluso en su forma l!sica con 
el actual juego llamado "parca.sé", ya que comprend!a varias 
casillas que habla que recorrer según la puntuación obtenida 
con los "dados''. "Los dados eran unos frijoles grandes seña· 
lados con puntos. Jugábanlo en una estera en la cual pintaban 
un cuadro y dentro de él tiraban dos !!neas de diagonales y 
otras dos tansversales" (2) y alli tiraban los dados. Con estos 
dos tipos de rayas o se avanzaba o se retroced!a y el que 
primero llegaba a la meta era el triunfador. 

Para encontrar mayor diversión en estos juegos, se apos· 
taba, claro está, la cant:dad proporcionadq_ a los alcances eco· 
nómicos de los participantes, · 

Estos juegos (con excepción del Tlachtli) los jugaban indis· 
tintamente niños y adultos. 

(1) Soustelte, Op, Cit., p. 163. 
(2) Clavigero, Tomo ll, p. 309. 
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ADORNOS. 

"Es evidente que Jos aztecas no fueron unos salvajes nece
sitados de compasión. Vivlan de alimentos muy diversos y de
liciosos 1; habitaban casas cómodas y ventiladas. Su vestido 
estimulaba el orgullo merecido, que no debe confundirse con 
los halagos de la vanir!ad" (!). 

El vestido que de naturaleza era sencillo, se lué compli
cando con los adornos más varia~os y lujosos, que al principio 
se pensaron para embellecer la ir dumentaria, pero con el tiem: 
po, al maroarse Ja jerarqula socia1, sirvieron estos mismos ador
nos para. distintivo de ella; el adorno estuvo en proporción di
recta con Ja . categorla personal. "Esto explica el castigo para 
quien sin merecer se ponla una joya'' (2). "En esta sociedad 
fuertemente jerarquizada, el adorno y la joya, el oro y la plu
ma, eran slmbolos del poder y de Jos medios del gobierno" (3). 

En la misma forma en que se elevaba la posición social, 
se hacia más estricto el "protocolo del traje" (4). Sin analizar 
esto, a su arribo a la capital de la monarqula azteca, los pri
meros conquistadores dan noticias de su prlmera impresión del 
aspecto de los mexicanos, al rey Carlos V en estos términos: 

"Es una gente de mediana estatura, de cuerpos y gestos 
bien proporcionada, excepto que en cada provincia se dife
rencian ellos mismos los gestos, unos horadábanse las ore
jas ....... y otros horadábanse las ternillas de las narices ....... y 
otros se horadaban los bezos de la parte de abajo hasta Jos 
dientes ....... y los vestidos que traen es como de almaizales muy 
pintados,. ..... y encima del cue:po unas mantas muy delgadas 
y plntadas a manera de alquizales mosaicos, y las mujeres de 
la gente común traen unas mantas muy pintadas desde Ja cin
turales hasta Jos pies ...... ; y las mujeres principales andan ves
tidas de unas muy delgadas camisas de algodón muy grandes, 
labradas y hechas a manera de roquetes ...... " (5). 

(l) Vaillant, "Civi.", p. 128. 
(2) Seler, Legajos, p. 140. 
(3) Soustelle, "Vida Coli.", p. 145. 
(4) Du SoUer, "Ind. Ant!', p. 18. 
(5) Cortés; Qp. Cit., Carta [, p 122. 
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'.· Este constante afirmar que las telas estaban pintadas, se 
refiere al labrado de colores y dibujos en el tejido y los con
quistadores dicen que "la gente común trae mantas muy pin
tadas", refuiéndose efectivamente a las telas pintadas a mano, 
porque la labor de colores tejidos en las mantas eran un dis
tintivo de superioridad que solo mereciéndolo se paella poner 
como adorno en el vestido, pora producir el efecto de "magni
ficencia del colorido de sus trajes y adornos" (!). 

Pero el adorno no se circunsc:ibla exclusivamente a la 
persona; las habitaciones también se engalanaban según el due
ño y, por consiguiente, el mob:liario que aunque el azteca era 
esallo, se adornaba para el halago de los nobles y favoreci
dos de la fortuna. El contraste de los dos mundos polares de 
ricos y pobres permanecfa en todos los aspectos y mientras que 
las habitaciones de un macehual eran asl: 

"En lugar de camas usaban paja de cereales, esteras y 
cuando mejor se trataban, mantas y plumas. En vez de almo
hadas tenfan leños, piedras o unos bancos cuadrados, entrete
jidos de hojas, de pluma o junco y de espadaña común. Usan 
sillas bajas o se sientan en el- suelo, no tienen mesas, comen 
en el suelo ...... " (2). Las de un principal se describen como 
sigue: 

El moblaje era todo tejido. " ...... mesas bajas y unos biom
bos o mamparas de madera, ricamente adornados, ...... frescos 
como adorno de las paredes ...... , colgaduras...... tejidos...... o 
p:eles" (3), enramado y flores cuando habla huéspedes. "Los 
muebles...... (del) emperador estaban recubiertos de telas o 
de pieles y enriquecidos con adornos de oro. Los vestidos, las 
lelas y las joyas de la familia se conservaban en cofres tejidos, 
petlacalli" (4) en lugar de roperos. 

Los aztecas como buenos creadores de ornamentos, sablan 
apreciar profundamente los adornos de la naturaleza. Eran ado
radores de las flores que poselan todo cuanto ellos estimaban: 
co!or, fragancia, belleza. 

(!) Du So!ier, "Irid Ant.", p. 37. 
(2) Soustelle, "Vid~ Col.", p. 39. 
(3) Souslelle, Op. Cit., p. t30. 
(l) Soustelle. Op. Cit., p. t30. 
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. Todo se retVestla de lujo y se )lenabci'. de 'color; ya luéran 
los templos, ~aciós, .¡ardines o habitaciones; estas 'últimas c<Íri · 
las flores del;,Yoiloxochitl. que seg\lri. 'Clavigero eran de tan' 
gran perfume <¡Ue bastaba una para ¡'ierfumar·· Ja casa entera· 
(!) (1), . ' .. ' ' 

En toda:o~asi6n regocijante, las ílores éstabcm p:esentes y 
lambién"e11':lo- mds grave· y trascendenlah:omo le! guerra, pues 
solfan recibir a' los soldados "con tosas f y) ¡'ietfumaderos" (2) 
al retomar. victoriosos del combate . .No -solamertte en el caso 
de los .guerreros victoriosos se exp:esa··la ,idea suntuaria por 
medio .dfl. IJor_~s, sino,que el símbolo de la pplabra que se ex
presa ep: (;6dices y relieves con la v!rgula, · se hace florecer 
denot~o. la expresión' poética o el canto· y llega su riqueza 
plásticq q lequerir la presencia del chalchlhuiU para enjoyar la 
palah!C!. 

En"el
0
comp!icqdo Jitual del adorno, solamente dos motivos 

decorat\yqs no estabQn sujetos a la categoría personal o divi
sión socia~ le.is· flores y la mutilación dentaria. En su estudio 
"Las Mutifocipnes Dentarias", los doctores Fastlicht y Romero, · 
a!irman qu¡¡ la mut:laci6n dentaria se practicaba en ambos 
sexos en..Ja edad \]dUlta; las dos técnicas usadas eran el lima
do y la incrustación, 

TécnLi;a deUimado.-Contomeamiendo de los incisivos y 
. canin~, ~uperiores e infe:iores en cuya cara anterior · 
casi siempie se hadan !!neas o dibujos. 

Técnip;¡. eje lncrustación.-Por medio de taladros horada- . 
han la' cara anterior de los dientes para incrustar pe- . 
qu~ños circules o triángulos de turquesa (azul), .jade 
(.verde), pirita (café) y oro ama•illo). . . , , . · .. 

En ambos casos los "dentistas" -tlancopinafitztli-ycr-que ·· 
llegaban a la dentina insensibilizaban a Jos pacientes .par me
dio del peyotl o fa coca, pues no es admisible que hubieran , 
podido intervenir en la limadura, con piedras y agua, ni mucho 
menos poder practicar la incrustación que requerfa .necesaria-
mente el uso de taladros. . , 

Como el trabajo de incrustación requería más .resistencia 

¡ I) Clavigero, Tomo !, p. 83. 
(2) Te10zbmoc, "Crónica Mexicana•, Coi;<. 28, p. 107. 
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q! 'dolor, éstas. se hallan con ·m6sr:freé:uencio: eri\re hombres y' 
pocos casos se han visto en el sexo femenino. · 

Como adorno también, practicaban la deformación cranea
na, casi siemw~ el\ relación con la mutilación dentaria, pero 
hay mutilació9 sil¡. la fo,zosa · existencia de la deformación 
craneana. 

La prueba 'dé ki frecuencia con que usaban la mutilación 
dentaria, la dmí las piezas cerámicas de. la colección azteca 
(imágenes de Q(ietrotcóatl, Xochiquetzat, etc.), aunque el ma· 
yor número y ·

1
va.riedad la propor~iorieri ·'las· urnas 2apotecas 

y los mascarones mayas de Chac. 

Los menclonádos doctores continúan explicando por qué no 
se toma en cuenta el rango para practioor la mutilación denta· 
ria y deformación craneana y dicen: 

Se ha encontrado mutilación dentarfa en entierros direc
tos, sin p6mpa; y en cambio se ha visto que en tumbC!Ej que 
son positivos edificios (de grandes persoriQjes) el cadáver no 
tiene mutilación. "Es posible que los entierros pobres, con mu
tilaciones dentarias, hayan pertenecido a individuos socialmen· 
te notables, pero a quienes la muerte sorprendió en franca de· 
cadencia; o que los de tumbas fastuosas sin dientes mutilados 
hayan s:do personas que solo al final de su vida alcanzaron 
una posición destacada ...... Pero las urnas acompañantes (ima
gen de la; ss:vidumbre) tienen mutilación, ...... por lo tanto la 
mutilación dentaria no fue una costumbre exclusiva de hom
bres y mujeres de alta categorla social, sino que también la 
gente común se limaba o hada incrustar los dientes" (1 ). 

El signilicado probable de la mut:lación dentaria, afirman 
los autores del estudio de las Mutilaciones Dentarias, puede ser 
religioso, pues la vieja madre de los dioses Teteo-Inan tenla 
mutilación e incrustación en la dentadura y por consiguiente 
las damas de Tenochtitlan continuaron la costumbre en recuer· 
do de Id diosa. Por últ:mo los Dres, Romero y Fastlicht dicen 
que en ocasiones se pintaban los dientes de negro o carmln, 
pero en estos casos no estaban mutilados. Era una especie de 

(l} Fast!lcht y Romero, "Mutilaciones Dentarias", p. 49-50. 
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substitución. Afirman también que los 02tecas !'practicaban la 
higiene bucal, indudable signo de alta cultura y refinamien· 
lo" (!). 

Pasando ahora al aspecto de la indumentaria y arreglo 
personal <14e no se ve pero que mucho agrada y distingue, diré 
que los azlet'OS eran tan amantes de los olores exqusilos, que 
procurllhan con mucho cuidado el aseo personal, el h6bito del 
baño ''.se inculcaba a los jóvenes por medio de la educación" 
(2), por la noche se bañaban como rito, ceremonia, y era sa· 
crificio ,el dejarse de bañar, Usaban también el baño de vapor 
o temmcalli (3). 

La limpieza era la base del arreglo personal y sin ella no 
consentfan ponerse ningún adorno. 

En forma general, he tratado de hacer una descripción de 
los adornos que si estaban sujetos a la división social mexica, 
que portaban hombres y mujeres y son 103 siguientes: 
Adomos de la cabeza: 

Penacho (Quequetzalli): formado por plumas de quetzal 
sostenidas por una diadema a la altura de la mitad de la bó
veda craneana, con p:olongaciones hasta los hombros. El caso 
característico lo tenemos en el Penacho de Moctezuma. 

Corona (Copilli): el adorno-insignia tipico de los monarcas 
mexicas, formado por una lómina delgada de oro con prolon
gación ascendente en la parte frontera, Por la parte posterior 
terminaba en una franja pera el anudamiento. 

Diadema (Metzano (?) llamada así por Tezozomoc, P. 154): 
Una banda de oro lisa u ornamnetada cuyos extremos al nivel 
de las orejas llevaban las cintas para atarla. 

Tocado - Peinado (mopepetlac): Por la gran variedad de 
los mismos se omiten por brevedad. Es de puntualizarse que 
cada clase social y cada jerarqufa demandaba un peinado 
sui-géneris. 

(ll Fastlichl y Romero, "Mutilaciones Dentarias", p, 77. 
(2) Soustelte, Op. CiL, p. 135. 

·,¡3¡ Soustelte, Op. Cit., p. (35. '·' 
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"Era una vergüenza para eilos andar rapados" (1). "Hay 
casas de barberos, donde lavan y rapar¡ las cabezas" (2), se 
refiere Cortés a los lugares donde cada clase social hac!a sus 
corles de pelo caracter!sticos. 
Adornos de la cara: 

Nmiguera (Yacaxihuitl): Denomina la llamada "Turquesa 
de la Nariz"; ornamento espec!!ico del monarca. Véase L6m. 
No ............. Existieron varias clases como puede apreciarse; sin 
embargo, el principio consist~ en la perforaci6n del "septum", 
por el que pasaba la argolla en el caso de las de oro o bien 
la barra de jade o coral rematada por conteras de oro. 

Bezote (Tentetl, Tenzacatl) llamado vulgarmente "sobreri
tos": son los adornos labiales "piedra de labio" cuya gran va
r:edad distinguió jerarqulas, estratos sociales, actividades, etc. 

"Ten!an generalmente la figura de un cilindro más o menos 
grueso o prolongado, terminando en un extremo por una su
perficie cóncava mayor que la base del cilindro y en figura el!p. 
tica, teniendo la forma de un sombrero alto. Haciéndose un 
horado en el labio inferior, cerca de la barba, por el cual 
sacaban hacia afuera la parle cilindrica, apoyándose y soste
niéndose po: el ala inferior sobre los dientes; en un pequeño 
agujero que presenta la cara exterior se colocaban los mano
jitos de pluma, distintivos de jerarqu!a o de dignidad en el 
ejército" (3). 

Orejeras (Nacochtli): Su rica variedad 'puede apreciarse en 
la L6m. No ............. Como es sabido y an6logamente a la nari-
guera su uso impliooba la necesaria perforación del pabellón 
de la o:ej~. 

Adornos (YHlido) del cuerpo: 

Taparrabo (Maxtlatl): Por un h6bil ceñido a la cintura y 
anudamiento en la parle posterior calan dos bandas al frente 
y atrás: en forma semejante al sistema con el que se sujeta 
el pañal a los niños. 

Falda y camiaa !Tlaquemitl): Constitu!an el vestido femenino 

(l) Dr. Hemández, Op. Cit .. p. 41. 
(2) Cortés, Carlas de Ret. Carta ll, p. 200. 
(3) Du ~oller, nqta de Orozco y Berra. 
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que se integraba por la falda o cueitl, el ceñidor y la camisa 
en forma recta que llegaba a las caderas con descote ~iangu)Clf 
y manga corta. 

Manta (Tilmatli): Capo caracterlsticamente masculina que 
en el caso de los nobles iba atada al hombro izquierdo; mien
tras los plebeyos la sujetaban al pecho. 

Collar (Cozcatl): De múltiples forma y longitud variable. 
Pectoral: Por lo general se le define también como cozcatl 

aunque para mejor comprensión podemos establecer que se 
trataba de un collar-pectoral de hilos múltiples, cuyos extremos 
se prendfan a la altura de los hombros, o bien pasaba hasta 
la espalda en donde pequeñas baras con argollas correspon
dientes a cada hilo evitaban la confusión de los mismos. 

Cadena (Cozcapetatl): Adorno netamente popular que por 
el trenzamiento de fibras de tule, palma, maguey, etc., consti
tufan una pseudo cadena. El pueblo lo usaba pa~a suspender 
modestos adornos que se le permilfan. 

Mascarón: Podla constituirse por la cara de una deidad o 
animal de piedra, mosaico o metal suspendido de un collar por 
lo general de cuentas tubulcres o canutos. 

Cinturón o faja para fijar el maxtlatl. 
Broche de cinturón. (posterior) Tezcacuitlapilli o Cuitlatézcatl, 

Adornos de las extremidades superiores: 

Brazalete - Matemecatl (machoncotl). 
Pulsera - Matzopeztli (manillas). 
Anillo ¿uñero? matzatzaztli. 

Adornos de las extremidades inferiores: 

Ajorcas, 
Calzado. "El calzado mexicano (cactli) es de singular im

portancia si se comprende su signWcación social: denotaba un 
rango, una jerarqula inaccesible a quienes no tenlan los méri
tos suficientes para figurar enl~e los caballeros o los persona
jes" (!), so pena de ser muertos. El cactli cubre el talón y la 
planta del pie, con una suela detenida por correas de cuero 
de tigre a la talonera hecha del mismo material. Dicha suel~ 

(1) Femández Ledesma, "Calzado Mexicanó', p. 8. 
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se hacía de cuero de ciervo en varios dobleces para que pro
po:cionara mayor resistencia. 

Las pozolcactli denominadas por Sahagún "cotaras del se
ñor", estaban hechas de piel de coyote (coyotl) y las usaba el 
que daba la fiesta de los mercaderes (2), adornadas con pin-
turas y figuras mitológicas. Véase Lámina No. . .......... . 

El calzado de nobles y reyes se engalanaba con pieles y 
plumas vistosas; los guerreros usaban cozehuatl o sean polai
nas de piel cubie·tas con láminas de oro en forma de escamas, 
para mayor defensa en los combates (3). 

"Las decoraciones del cactli eran, o bien simples dibujos 
ornamentales en la p:eza que protegía el talón -estilizaciones 
de !,lores o figuras geométricas-, o representaciones emb~emá
ticas en que el color era exclusivo e importante como en la he
ráldica" (4); por ejemplo, el rey era el único capaz de usar los 
xiuhcactli, es decir, los zapotos azules, los preciosos. 

Esta es en general la indumentaria personal, que aumen
!abo, según lo requería cada grupo, con otros objetos orna
mentales como por ejemplo: 
Guerreros: 

Insignias adosadas a la espalda, hechas de materiales 
preciosos. 

Divisas o estandartes. (í'iauiztli). 
Reyes: 

Cetros (Tlatocatopilli). 
Tlacalhuaztli - cerbatanas, de las cuales Cortés dice lo 

siguiente: 
"También me dió una docena de cerbatanas, de las 
con aue él tiraba, que tampoco no sabré decir a vues
tra alteza su perfecci6n, porque eran todas pintadas 
de muy excelentes pinturas y perfectos matices, en que 
habla figuradas muchas maneras de avecicas y ani
males' y árboles y llores y otras divesas cosas, y te
nlan Íos brocales y puntería tan grandes como un 
gene de oro, y en el medio otro tanto muy labrado. 

(2) Cita Fernández l.edesma a Peñoliel en "Calzado Mexicano", p. 8-9, 

(3) Fernández Ledesma, Op. Cit .. p. 9. 

(4) Fernández Ledesma, Op. Cit., p. 10. 
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Dióme para ellas un camiel de red de oro para los 
bodoques, que también me dijo que me habla dar de. 
oro ...... " (1). 

Embaladores: 
Abanicos (Ecaceuaztli). ' 

Pochteca: 
Báculo negro nahuactopilli. 
Quitasol (Tzacuithuaztli). 
Sacerdotes: 
Bolsq en forma de garra de tigre, para guardar el copa! 

para el sohumador (2). 
Nobles: 

Calabacillo para tabaco ( etec6maU) que usaban los gue
rreros achcauhtin. los seño:es de los barrios y bs maes
tros de mancebos (3), 

Pipas, eran tubos de barro, plata y concha de tortuga for
mando mosaico. (Cuauhcomitl), 

Los adornos y elementos enumerados anteriormente podlan 
ser de uso constante, sin embargo e! máximo esplendor se apre
ciaba en las ceremonias !ituales, danzas, escenificaciones his
tóricas de pasajes her6icos en las que se ludan mil y un obje
tos llenos de bella policromla. 

Tanto adornos usados por las jerarqulas antes mencionadas 
como las insignias o armas simbólicas que eran portadas por 
guerreros y sacerdotes -{IUnque estorbosas- eran e!egantlsi
mas y se manulactu:aban en materiales ligeros y finos siendo 
copias fieles de los reales tales como armas ofensivas y defen
sivas. 

Cada uno de estos adornos adquirlan un nombre particular 
según el color, forma, ocasión de uso y linaje· del dueño; por 
esta razón Seler describe cincuenta y siete tilmatli y enumera 
infinidad de bezotes y collares; prendas que siendo generales, 
adquirfan singula:idad, dadas las circunstancias. 

(t) Cortás, Op. CiL, Carta Il, p. t97. 

(2) Du Soller, Op. Cit., p. 39. 

(3) Id. 
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~CLAVOS. 

Esta era la !nlimq división en la estralilicaci6n de la so
ciedad azteca. Se les llamaba en náhuatl tlacolli, cuyo plural era 
Uatlacotin. 

La esclavitud en México era diferente a la europea en va
rios aspectos importantes, aunque fuera lo mismo en cuanto 
a que un individuo estaba privado de su libertad, pertenecla 
a un amo y trabajaba para él ya labrando la tierra, en los 
quehaceres domésticos o como cargador de los comerciantes 
(que con éste exclusivo propósito los compraban); y también 
-como en Europa- las esclavas algunas veces eran concubi
nas del amo. 

Otra afinidad de la esclavitud azteca con la europea, era 
en el aspecto de manutención de los esclavos; al tlacotli se le 
tenla que dar albergue, vestido y alimento puesto que no se 
le remuneraban sus servicios. 

Pero las diferencias principales del México antiguo eran 
las siguientes: 

"Podlan (los tlatlacotin) poseer bienes, acumular dinero, ad
quirir tierras, casas y hasta esclavos para su propio servicio ...... 
Un esclavo pidla casarse con una mujer libre ...... (y) los hijos 
nadan todos libres" (1). Podlan ser libertados y podlan ven· 
derse. 

Por todas estas razones, los esclavos eran más felices en 
Tenochtitlan que en ningún otro lugar del mundo; y también 
por ello se encontraba el incomprensible caso de que volunta
riamente los hombres perdieran su libertad, vendiéndose a si 
mismos a un amo para mejorar las condiciones económicas de 
sus familiares o de sus propias personas. 

La esclavitud podla ser temporal ya fuera que se aplicara 
como sanción o que se recibiera por voluntad expresa. Podla 
extinguirse al cumplir con la condena prescrita por la ley o al 
cubrir el precio de la libertad con trabajo o, en el mejor de 
los casos, por un rápido enriquecimiento que les permitiera 
comprar su libertad, por haber adquirido una herencia, haber 

(1) Soustelle, Op_ Cit., p. 83. 
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ganado en el juego, o bien, por la cooperaci6n econ6mica de 
la familia. 

La libertad se perdla por las causas siguientes: 

por homicidio 

robo 
elusión tributaria 
venia voluntaria (producto de pobreza 
venta por los padres en la niñez y 

ser prisionero de guerra. 

Sin embargo. Ja esclavitud era definitiva en los casos de 
los prisioneros de guerra y los homicidas; los ladrones y quie
nes eludfan los impuestos eran esclavos hasta en tanto resli· 
tutan lo robado o cubrfan sus tributos. 

El precio de un esclavo, (l) "era de una carga de mantas 
o vestidos de algodón" (2). llamado cuachUi o sea "veinte pie
zas de tela, precio con el cual se vivía un año o un poco 
m6s" (3). 

"Según fuentes diversas, no solo vendtanse esclavos en 
Azcapotzalco. Los mercados para la mercancla humana eran, 
dentro del dominio mexica: el ya dicho, Tenochtitlan, Tlalelolco, 
Tepeaca, Cauhtitlan, Miahuatlan, Xicalanco, Tochtepec e ltzca· 
can. Conocemos algunas equivalencias o valores de esclavos, 
en lugares distintos: en Azcapotzalco, treinta mantas y si can
taban con gracia cuarenta; en Teotiilan del Camino, vaUa un 
esclavo una piedra lino o chalchlhuitl; en otros lugares se les 
cambiaba por un pato. En algunas ferias ricas, su equivalencia 
eran plumas r:cas o polvo de oro''. (Nota de Miguel Acosla 
Saignes. Sahagún Libro JX Cap. !V, Ed\t. N.E .. S. A .. México, 
1946). 

Los esclavos deblan cumplir con su deber, pues de lo con
trario se exponlan a ser castigados por sus amos. Si el esclavo 
era perezoso o vicioso, su amo lo podio vender en el mercado, 

(l) Que se adquirlan en el Mercado de Esclavos de Azcopotzalca, 
(2) Clavigero,.Op. Cit., Tomo IJ, p. 243. 
(3) Soustelle, o,i. Cit., p. 85. 
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pero con un grueso collar de madera al cuello (1) este distin
tivo hacia disminuir el precio del esclavo, pero también el in
terés en adquirirlo y aún as[ "esta última condición no carecla 
de esperanzas" (2). 

"Los principales mercaderes que se llaman tealtianime, te
coanime, llevaban esclavos para vender, hombres y muchachos, 
mujeres y muchachas, y vendlanlos en aquella provincia de 
Xicalango; y cuando los llevaban por la tierra de enemigos, 
condudanlos vestidos con· armas defensivas porque no se los 
matasen los enemigos que eran los de Tehuantepec y los de 
Chiapanecatl, por cuyos términos iban". (Sahagún, Lib. IX, Cap. 
IV). 

No pagaban impuestos "los dignatarios, los sacerdotes, los 
pilli, los niños, los huérfanos y los indigentes, y por supuesto 
los esclavos" (3). 

Los tlatlacotin eran indispensables en una sociedad romo 
la azteca que necesitaba de todo el servicio personal imaginado 
para los nobles, y señores, formando séquitos numerosos en ca
da palacio o templo. Se dice al respecto que la hija de Axa
yácatl esposa de Netzahualpilli tenia a su exclusivo servicio 
más de 2000 personas (!), excesivo o no, el caso es que los 
grandes per~onajes ten[an un elevado número de esclavos que 
los atendlan solicitamente. 

PUEBLO. 

Quienes sosten[an sobre sus espaldas el gran edificio so
cial de Tenochtitlan por su trabajo y laboriosidad, eran los ma
cehualtin. que no pertenedan a los escogidos por la fortuna, 
pero eran libres; vivlan de su !~abajo y gracias a él, los encum
brados pod[an seguir subiendo en prestigio y riquezas. 

Ma~ehualli significa trabajador, y habla varios grupos de 
macehuatin: los que limpiaban las ciudades, constru[an cami
nos, puentes o edificios, cargadores de las mercancfas de los 

(1) Soustelle, Op. Cit., p. 87. 
t2) Soustelle, Op. Cit., p. 87. 
(3) Soustelle, Op. Cit., p. 90. 
(1) Soustelle, Qp. Cit., p. 92. 
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comerciantes (tameme) o de piedras para las construt'ciones y 
los agr:cultores. 

Entre los agricultores hay dos grupos: 
Mayeque.-Que eran los macehualtin que labraran las 

tierras ajenas y pagaban tributo pe: ello, aunque se 
quedaban con su porte de sustento (2). 

Tlalmattl.-Era el campesino sin tie:ra, literalmente tradu
cido como "mano de la tierra", eran los que obtenían 
su alimento como jornal. No tenfa los derechos de un 
macehualli pero tampoco sus obligaciones, no pagaba 
impuestos, no se alistaba en el ejercicio de trabajos 
civiles; pero sí estaba obligado a cumplir con el ser
vicio militar (3). 

Según Seler, todos los macehualtin vivian en el calpulli. 
que estaba organizado en clanes (calpulli o chinancalli) que 
era regido por la pe:sona denominada calpuleque a quien se 
elegía para que dirigiera tanto los asuntos exteriores como 
los internos de la institución y a quien también se concedia la 
facultad de repartir las tierras comunales. El tlatoani, elegido 
por los calpuleques gobernaba sobre todos ellos y su titulo fue 
hereditario desde ]a dincEtia tolteca (1 ). 

" ...... por tener como principio formativo el contar la cer
cania del parentesco con los ascendientes se presentaba una 
fuerte diferenciación interna, una verdadera pirámide de ran
gos y de posiciones económicas estando en la posición más 
:illa los jefes de ca!pulli" (Arturo Monzón, "El Calpulli en ta 
o~ganización Social de los Tenochca" l. de H. México 1949, p. 
89). 

Los macehualtin tenían la esperanza de cambiar de situa
ción y obtener honores y riqueza, si entraban a la' milicia y 
tenían valor e inteligencia para ahúse camino en ella; enton
cés adquirian ga!ardones, tierras, riquezas y grados nobilia
rios, pero " ...... esta ~obleza bu·ocrálica era otorgada por el 

(2) Toscana, "Derecha y Orga.", p. 18. 

(3) Souslelle, Op. Cit.. p. 82. 

(1) Seter, "Legajos", T. ll, Parte ll, p. 134. 
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rey" (2), y no era hereditaria. 

Todas las posibilidades de ascenso estaban abiertas para 
los macehualtin; pero la única de lácil acceso era la de la gue
rra, ya que el sacerdocio. era más dificil (3) porque se necesi
taba preparación escolar, siemp:e restringida en la selección de 
alumnos; esta sí con división social muy alta, donde la nobleza 
desplaza!J? al pueblo. 

Los machehualtin, como todos los grupos de la división so
c:al en México, se reconodan por indumentaria de atavíos ca
racterlsticos y el de los "trabajadores" era el siguiente: 

MaxUatl de ixtli v manta blanca sin adornos. No usaban 
joyas ni objetos con adornos de pluma. Andaban descalzos, 
"pero cuando se elevaban en la jerarquía social podían usar 
cactli, sandalias con suela de libras ve-geta!es o de piel, ata· 
das al pie por medio de unas correas entrelazadas y provistas 
de taloneras" (!), as! como cualquier distintivo que el rey les 
otorgara como premio a su valor. 

Aquel que no posela facultades militares, se quedaba para 
siempre dentro de este grupo trabajador y sumiso, al lado del 
lujo deslumbrante de la nobleza y los privilegiados que, indi
ferentes, ambicionaban cada vez más sutilezas y refinamientos; 
en contraste violento con lo macehualtic (vulgar) del pueblo. 

(2) Seler, "Legajos", T. 11, Parte 11, p. 136. 

(3) Sousletle, Op. Cit., p. 82. 

( l) Souslelte, Op. Cit., p. 143. 
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ARTESANOS. 

Las artes suntuarias que mantenkm al lujo en situación 
preeminente en la sociedad azleca, requer[an una perfección 
artesanal de habilidad m6xima con la que los arUfices trans· 
formaban en obra maestra, cualquie' objeto que se les enea· 
mendara; teniendo siempre como preocupación el lograr un 
embellecimiento refinado que enmarcara la elegancia de sus 
poseedores. 

Estos tolteca o arUfices, dominaban todas las técnicas y 
novedades de su oficio haciendo una especialización de su 
trabajo. Cada una de las Artes Suntuarias tenia sus arUfices 
que se reunian en barrios porticulcr.izados, siempre en zonas 
cercanas a los pochteca o comerciantes, que eran los que les 
proporcionaban las materias primas para elaborar sus pro· 
duetos. 

Como en el caso de los pochteca, los artesanos, "eran una 
clase hereditaria" (1} en la que los conocimientos y el ejerci
cio de la profesión se t·ansmitian de padres a hijos. Tradicio
nalmente las familias se dedicaban a una determinada arte
sania, que siempre procuraban perfeccionar. 

Los artesanos, a d!ferencia de los pochteca, no tenlan la 
tendeno;a de éstos a encumbrarse al grupo dirigente. "La 
clase de los comerciantes es dinámica, la de los artesanos es
tática" (2); la razón es que estos eran más humildes, ninguno 
era noble y las maravillas artisticas que hadan no les me:e
clan compensación adicional al precio lijado para ellas; en 
cambio los pochteca, intervenian en las conquistas y expansio· 
nes del "Imperio''; intervenciones que les implicaban titulos y 
honÓres que poco a poco les hadan escalar puestos de con· 
sideración en la sociedad. 

Los artesanos próceres eran los amanteca, a los que se· 
gu[an los joyeros (teocuitlapixque), mosaicistas (tlatecqui}, te· 
jedores (tlaxinepanoani), escultores (tlacuicuic), pintores (tia· 
cuilo), albañiles tlahquilqui}, y alfareros; todos ellos cumpliendo 

(!) Toscano, "Derecho y Orga.". p, 17. 
(2) Soustelle, Op. Cit., p. 79. 
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con los requerimientos de la suntuaria mexicana pero al mismo 
tiempo al servicio de la religión. La religión penetraba en to· 
dos los aspectos de la vida diaria, en que el individuo parli· 
cipaba en grandes y complicados ritos (]). 

La religión absorbía las tol!ecáyofl (Artes) pero la imagi
nación de los artesanos, exhuberante siempre, buscaba salidas 
por medio de los adamas a nuevos horizontes de embelleci· 
miento; y por herencia, en determinadas zonas se instalaron, 
engrandeciendo la lama de sus antecesores, en los lugares de 
asiento del barrio o gremio, Los barrios de artesanos los loca
liza Oavigero así: 

Allareros y lapidarios - en Cholula. 
Orlebres, plateros y amanteca - en Azcapotzalco. 
Pintores - en Texcoco. 
Estereros - en Cuauhtitlan. 
Lapidarios y ramilleteros - en Xochimilco, y 

Canteros - en Tenoyuca. 

De roda uno de estos barrios sallan constantemente obje· 
tos bellos y exquisitos, codiciados por todos los habitantes de 
la gran Tenochtitlan. 

"Los artículos para la vida diaria y los que se empleaban 
en las ceremonias se hadan con el amoroso cuidado de ar
tistas consumados y era raro, en verdad, el objeto que no tenla 
el sello de algún pequeño toque decorativo que hada agra
dable la posesión de un utensilio cualquiera" (2). 

De las manos de los artesanos salían las más hermosas 
joyas; pero para ellos estaba vedado el usarlas, ya que su 
indumentaria era idéntica a la de los macehualtin y ambcs gru
pos soportaban las mismas leyes prohibitivas de adorno. 

(!) Vaillanl, Op. Cil., p. 106. 
(2} VaUlant, Op. Cil, p. 128. 
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CORREOS. 

Estos "e~pleados mexicanos" eran de vital importancia, 
sobre todo en la guerra; e:an los encargados de llevar o traer 
las noticias al rey, a la ciudad o a los militares en el campo 
de batalla. 

Deblan reunir condiciones flsicas superiores, puesto que 
eran grandes corredores que tenlan que cumplir su cometido 
de llevar en el menor tiempo posible, la noticia a los lugares 
retirados. 

Los correos o mensajeros, llamados pain por Peñaliel y 
cuacuauhnochtzin por lxtlilx6chitl, eran respetados por todos, 
tanto en zonas enemigas como en sus ciudades. En espera de 
las noticias, los correos viv!an en los lechialoyan (lugar donde 
se aguarda) y una vez que llegaban las nuevas, corr!an a su 
destino llevando diferentes insignias que daban a conocer al 
pueblo la lndole de las noticias, fueran buenas o malas. "El 
cabello atado con una cinta de color y una manta ceñida al 
cuerpo, significaba noticias indiferentes de marchas, movimien· 
!os, etc. El pelo suelto esparcido por el rostro, señal era de 
desastre ...... (si) llegaba con la rodela embrazada, blandiendo 
el macuahuitl, trenzado el cabello, ceñido un lienzo blanco, e 
iba por las calles esgrimiendo y haciendo gentilezas, era señal 
tie victoria" (1). En este caso se les llamaba tecuipantitlanti 
!mensajeros de victorias) y es de consignarse el estrictismo y 
honestidad de su actividad, pues si por acaso llevaban noti
cias falsas, los mataban. 

·Las noticias las llevaban directamente al rey y sólo con 
él hablaban; pero ya sus gestos y alav!o hablan dado a cono
cer a los habitantes de la ciudad el resultado de la campaña 
militar. 

(!) Peñaliel, Op. Cit., p. 10. 
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POCHTECA. 

Los pochteca, comerciantes en gran escala, tenlan en sus 
manos el movimiento . constante de intercambio de productos 
'....elaborados ya o las materias primas- entre Tenochtitlan y 
todos los puntos del Anahuac. 

Para realizar esta labor, los mercaderes debian organizar 
caravanas en todas direcciones para obtener productos raros, 
exóticos, que los aztecas ap~eciaban y tenlan en gran estima. 
Estos comerciantes organizados, eran Jos que formaban una 
de bs divisiones sociales m6s poderosas er. Tenochtitlan, a la 
cual por generaciones perteneclan con orgullo las familias, em
parentando unas con otras, logrando qs!, con el tiempo mós 
fuerza. 

El pequeño comercio que desde la· fundación de México 
(1325) naciera por un modesto trueque entre los pueblos ri
bereños del lago y los del islote, consistió en el intercambio 
de alimentos y vestidos de los que caredan, por los productos 
que pose!an, comenzando as!, en forma tan raqu!tica, lo que 
después !leg6 a ser la gran expansión conquistadora azteca. 
En esta etapa carecieron de los materiales preciosos indispen
sables para la manufactura de distintivos o insignias para hon
rar a guerreros y nobles que realizaron las hazañas de con
quista y engrandecimiento de su "imperio", 

Por esta raz6n los comerciantes adquirieron poco a poco 
importancia, se necesitaba de ellos para que la máquina sun
tuaria echara a andar; era el engranaj,e que daba movimiento 
a toda una sociedad marcadamente dividida que forzosamente 
necesitaba. del lujo y la ostentación; ese "lujo cada vez ma
yor que suministraba a los demás la hadan indispensable" 
(1). 

Como sociedad mercantil los pochteca aparecen en Méxi
co en 1504, en tiempos del señor de Tenochtitlan, Ahuitzotzin, 
quien al dominar Tlatelolco -zona de comerciantes por exce-

(1) Souslel!e, Op. Cit., p. 75. 
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Jencia- lo une al islote en 1473 (!). Los comerciantes empie
zan a trabajar para la co:ona ezteca, aunque su Jugar de re· 
sidencia sigui6 siendo Tiatelolco. 

De esta fecha en adelante los pochteca empiezan "a tra
tar en las provincias de Ayot!an y Anáhuac" (2). Los merca
deres aztecas tenlan una triple misión: comerciar, servir de 
esplas o avanzadas en algunas conquistas y conquistar, ya sea 
guerreando o reafirmando la conquista con establecimientos 
comerciales. 

Para comerciar, la organización era minuciosa pues se reu
nlan los dos grupos de mercaderes existentes: los pochteca na
bualoztomeca (los viajeros) y los pocbteca tlatoque (mercaderes 
que facilitan medios económicos y productos para intercambio 
a los que viajan (3). Presidian la junta los dos jefes princi
pales de Jos dos grupos: el Pochteca Tlailotlac y el AcxotllcaU: 
ante ellos explicaban el motivo de su viaje, " ...... que era el de 
adelantar la hacienda que hablan heredado de sus padres. Los 
convidados lo alentaban ...... " (4) para que siguiera adelante en 
su empresa. 

Los pocbteca oztomeca p·ocedlan a reunir las mercanclas, 
los tameme alquilados para transportarlas en la caravana y a 
sus esclavos. Cuando todo estaba preparado ya, la vlspera de 
la salida, honraban el slmbolo distintivo de los comerciantes, 
un báculo negro nahuactopilli "que según declan era la ima
gen de su dios lyacateucUi, con la cual se crelan seguros en 
los peligros del camino" (5). Reverenciaban al báculo como 
al propio dios y lo adoraban con papel con gotas de ulll deco
rado: en forma de rostos. Ofreclan también papeles "a Jos 
dioses llamados ZacatzonUi y Tlacotzontli, dioses del camino, 
y ·eran cortados a manera de mariposa, y goteados con gotas 

(!) Soustelle, Op, Cit., p. 71. Acosta dice: "Se sugiere que los pocbteca 
eran un grupo étnioo proveniente d• la costa del Golfo". 

(2) Sal!agún, Op. Cit., Ubro 9, p, 16. 
(3) Acosta Miguel, "Los Poc.'iteca" Acta An!opol6gico No. l, p. 23. 

(4) Ctavigero, Op. Cit., Tomo 11, p. 286. 
(5) Clavigero, Op, Cit., Tomo 11. p. 287 . 
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de ulli" (!). 
Sal!an ·al amanecer con el único propósito de comerciar 

y la esperanza de la retribución a tantos padecimientos en el 
camino eran los "barbotes de ámbar y las orejeras que se lla
man quetzalcoyolnacochtli, y nuestros báculos negros, que se 
llaman xauaclopilli, y los aventado:es y ojeaderos de moscas, 
y las mantas que hemos de traer ricas, y los maxtles ricos" (2). 

Las riquezas que tralan engrandecieron a México, ascendió 
la clase dominante y dió privilegios a los comerciantes y trans· 
formó la estructura de la ant:gua sociedad tribal (3). 

Insignias honorificas iguales a las de los guerreros, que 
podlan ser usadas por concesión especifica por hechos meri· 
torios de los pochteca. 

Los privilegios que tenlan los comerciantes eran los si· 
guientes: Sus hijos podlan entrar al Calmecac, medio seguro 
de elevarse a la clase dirigente. Estaban eximidos de los Ira· 
bajos materiales y del servicio personal. Al morir, se aefa 
que subfan al cielo junto con el sol, como un guerrero muerto 
en la batalla. 

Tenlan tribunales particulares (4), por supuesto distintos a 
los de los mercados, de los que dice Torquemada en su libro, 
estaban compuesto de doce jueces; los tribunales de los pochte· 
ca estaban bien organizados y funcionaban en forma particu
lar. En la audiencia y para juzgar a los pochteca "aderezá· 
banse con atavlos de gravedad y de autoridad,...... los cuales 
eran también insignias de que eran valientes ..... .'' (5). 

Como espfas o guerreros, los pochteca eran muy útiles pa· 
ra la corona, pues portando su atuendo característico eran 
considerados como verdaderos militares al servicio de rey, sin 
que por esto perdieran su lugar dent'.o del grupo mercantil. 

Estos guerreros-comerciantes como ya se dijo, aparecen en 
Tenochtitlan desde el gobierno de Ahufzotl, se les denominaba 
nabualollomeca y se les reconocia por los "cabellos sueltos 

(1) Sahagún, Op. Cit., Lib. IX, p. 22. 
(2) Sohagún, Op. Cit., Lib. IX, p. 17. 
t3) S'oustelle, Op. Cit., p. 68-74. 
t4) Soustelle, Op. Cit., p. 75. 
(5) Sahagún, Op. Cit., Lib. IX, p. 32. 
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hasta la cintura ....... joyas de oro y adornos de puma" {!). Los 
nahualozlomeca al conquitar territorios, recibtan. del soberano 
los mismos p:emios que los guerreros profesionales, es decir, 
adquir[an tierras, esclavos, honores e insignias. A esto se debe 
que los comerciantes fueran una especie de nobleza y ·una 
amenaza .constante para la clase dirigente, que no se vi6 des· 
plazada de su lugar gracias a la conquista española. 

Eii zonas no belicosas, ciertas guerras se hacían únicamen· 
te con pochtecas encabezados por el Cuauhpoyaualtzin ', cuyos 
capitanes eran nombrados por los dos mercaderes superiores 
que mandaban también en tiempos de guerra. A ellos dlrec· 
lamente rendlan cuenta los esplas cuando volvían a Ten~ch· 
litlan (2), Esta independencia era la que mós atemorizaba a las 
otras clases sociales; pero era imposlble prescindir de los na· 
bualozlomeca, a quienes 1'se les daba el nombre de Pochteca" 
(3) exclusivamente, que eran como se explicó ya, los que 
viajaban. 

Los mercaderes que escapaban de una ciudad enemiga y 
lograban presentar ante su señor las riquezas de ese lugar, eran 
premiados con un barbote de ámba: para que el pueblU lo 
honrase y tuviera por valiente. Es una piedra larga, amarilla 
y transparente, que cuelga del bezo bajo agujerado, en señal 
de valenUa y nobleza (4). 

Las riquezas que tratan a México eran principalmente: 
piedras preciosas y semipreciosas, metal.es, plumas, pieles, c:ue· 
ros curtidos, ele., que los artesanos se enca:gaban de elabo
rar primorosamente, para elevar el valor de las prendas con 
que se halagarla el gusto más re!inado entre la nobleza y el 
señor[ o. 

Los pocbteca no excluyeron de ~11 grupo a las mujeres. ha· 
b!C señoras comerciantes muy hábiles, pero ellas no sallan en 
las ca'.avanas, sino que daban mercancta a los pochteca ozto· 
meca para que ellos a su vez las cambiaran por otros produc· 
tos que las pcchleca tlatoquo distributan en TenochtiUan ·de 

(1) Sousle!le, Op. Cit., p. 73. 
Jefe de lodos los comerciantes. 

(2) Sahagún, Op. Cit., Lib. tX, p. 32. 
(3) Acosla, Op. Cit., p. 10. 
14) Sahagún, Op. Cit., Lib. l. p. 68. 
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la manera mós productiva; o llevóndolos al mercado que es· 
taba en Tlatelolco, en una plaza cuadrada, rodeada de p6r-

. ticos. "Cada renglón del comercio tenía su puesto señalado por 
los intedentes del mercado. En un puesto se vendían las cosbs 
de o:o, plata y piedras preciosas. en otro las obras de pluma, 
en otro los tejidos de algodón y así de los demós, y a nadie se le 
permitía mudar de lugar" (!), a este recinto comercial se le lla· 
mabo tianquiztli. 

Cada cinco días se hada el mercado mós grande que el 
de diario, con la asistencia de mercaderes de provincia o con 
el incremento de la llegada de alguna caravana de pochlecas 
(2). 

Como otra distinción honorHÍca, los pochteca tenían un pre
mio mós otorgado en las siguientes circunstancias: 

Si un señor mataba "a los mercaderes que iban a tratar y 
contratar en su provincia, no consitiendo trato ni comunicaci6n 
con los (del pueblo) ..... .le declaraban la guerra" (3), o se con
vertlan en tributarios. 

El comercio de los mexicanos fue el elemento principal del 
establecimiento de las estructuras sociales. Entre los aztecas, 
contribuyó el comercio a su prog;eso rópido ('). 

Por el comercio y por el tributo venían elementos de todos 
los puntos del pafs: "algodón, cacao, pieles de animales sal
vajes, plumas multicolores, turquesas, jades, oro, etc. Así pudo 
nacer en Tenochtitlan el lujo, lujo del vestido y del ornato, en 
la alimentación, en la vivienda y el mobiliario, fundado en 
las cantidades considerables de productos de todo género" (") 

El comercio prehispónico se hada por medio del sistema 
de trueque, pero "n? debe pensa:se en materia contractual, 
que la forma usual fue la permuta, es decir, la obligación de 
Jos contratantes de dar una cosa por otra; conocieron amplia
mente de la compraventa, siendo en este caso el signo cam-

(!) Ctavigero, Op. Cit., T. ll, p. 281. 
(2) Los ccm'!cianles de los tiangulz .•e llamaban TLANAMACAC, vende-

dor, seg6n Rémi Simeon, Dic. Niibuatl. 
(3) Jxllilx6chitl, Op. Gil., Tomo 11, p. 190. 
(*) Acosla, "Los Pochteca", p. 9. 
(*') So~stcllc, Op. Cit., p. 16. 

-153-

(;.¡ 



;· ,, 

biario o menda, mantas, oro en carrizos, cacao, etd' (3); es 
declr que el valor de los objetos de adquisici6n no ~a siem

. pre exacto al de los objetos de cambio, y para equilibrar ese 
des~uste, recurrlan a su usual tipo de "monedas' que según 
Clavigero eran: · 

CACAO, diferente al que beblan, contaban los granos por 
x!quipillis (8000 unidades). 

MANTAS, de algod6n, llamadas potolcuachtJL 
ORO, en grano o en polvo encerrado en cañones de 6nsares. 
COBRE, piezas en forma de T o hachuelas. 
ESTARO, piezas pequeñas (4). 

A la llegada de los españoles, los aztecas h~lan adquiri
do por medio de los pochteca, costumbres y adcrnos .de todas 
las poblaciones con las que se tenla contacto; as[ por ejemplo 
"han adoptado los adornos de plumas de las poblaciones tro
picales, los bezotes de ámbar de los mayas de Tzinacantlán, 
los vestidos de algodón con bordados ab:garrados de los to
tonacas, (y) las joyas de oro de los mixtecas ...... " (!), ganan

. cia5 en ornamento que unidas a las tradicionales mexlcas, van 
a deslumbrar los atónitos ojos de los conquistadores. 

Todas estas razones contribulan a estimar que "el pochteca 
sin ser noble, era clase privilegiada ...... " (2). 

(3) Toscano, "Derecho ...... ", ~· 49. 
(4) Clavigero, Op. Cit., T. !~ p. 283-284. 

(!) Soustetle, Op. Cit., p. 11. 
(2) Toscano, "Derecho ...... ", 1). 17. 
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· EMBAJADORF.S. 

Los embajadores, llamados Tlahtoca TiUanOi, eran ~rso
nas de gran importancia, escogidas ent:e Ja nobleza pará que 
desempeñaran con mayor dignidad sus funciones protócola
rias. Debían reunir imprescindiblemente varias caracter!sticas: 
la principal, conocer las reglas diplomáticas de la corte mexi
cana; después ser exquisitamente refinados en su presencia y 
trato, tener facultades de o:ador, fama de juicio recto y, por 
último edad avanzada. Esta última garantizaba las anteriores 
ya que les proporcionaba experiencia en Ja corte, en la gue
rra y en la vida misma. 

Según la categorla de la ciudad, era el prestigio o rango 
del diplomático comisionado; a lugares prósperos y de señores 
poderosos iban los de más categoría nobiliaria; pero todos 
tenían las mismas garantías y obsequios que se le hacían por 
su misi6n diplomática. 

El embajador portaba las insignias del señor que Jo envia
ba a parlamentar, además de las particulares de su cJa¡¡e que 
eran: un abanico y una laja (1), levaban "una vestidura verde 
a manera de dalmática de la cual pendían unas bolas de algo
dón. Llevaban trenzado el cabello con plumas finas y visto
sas y pendientes de él otras borlas de diferentes colores. En la 
mano derecha llevaban una !lecha levantada con Ja punta para 
abajo; en la izquierda una rodela y colgada del mismo brazo 
una redecilla en que llevaban su viático" (2); "lleva bezote de 
obsidiana {o jade) y orejera{s) cilfndrica{s) de oro ...... : ...... co-
llar de jade y oro ...... maxUatl blanco y sencillo ...... {y) san-
dalias ribeteadas de rojo" (3). 

Con esta deslumbrante indumentaria ya eran de por si 
vistosos, y agregando, como antes se dijo, las insignias del 
señor a quien representaban, e:an de los personajes mejor 
vestidos y adornados. 

Los embajadores ten!an como garanlla el respeto de sus 
personas en todas partes, en zonas amigas o enemigas, por 

(1) Du Solier, Op. Gil., p. SS.69. 
(2) Clavigero, Op. Cit., Tomo ll, p. 220. 
(3) Du So!ier, Op. Cit., p. 68. 
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lo que era motivo de guerra el alentar contra un emPajador 
ya que además de la suya propia, lenta la investid)lra de un 
rey o del mismo "emperador" azteca. Por esto sus distintivos 
suntuarios eran de todos conocidos y as! no se expol)!an los 
c:udadanos a cometer faltas contra ellos. 

Estas consideraciones a las que estaban obligadds todas 
las ciudades ante los embajadores, se perdlan inmedialamente 
en CCISO que el embajador cometiera actos vergonzosos, de 
traición o de permitir cohecho. Mientras esto no sucediese, te
nfa todo el apoyo de las autoridades que lo hablan empleado. 

Cuando se aproximaba a su destino, avisaba a la nobleza 
de la ciudad para que Jo salieran a recibir y hasta que acu
dfan, entraba en ella. Los nobles comisionados lo conducían 
a kt casa de huéspedes exclusivamente para los viajeros que 
denominaban Ca)pilcca (1). 'En ella lo alojaban confortable
mente halagóndolo con flores y aromas. Hasta el dla siguiente 
era la entrevista con el señor de la ciudad, después de des
cansar del viaje. Lo conducfan al palacio los mismos nobles 
que lo recibieran el dla anterior y ya ante el soberano le hacia 
una profunda reve:encia, "se ponla en cuclillas en medio de 
la pieza, recog!a su vestido y bajaba sus ojos, aguaz:dando a 
que se le diese la se:iol de hablar" (2), Juego empezaba su 
arenga y Jos señores y consejeros clan con Ja cabeza casi en 
las.rodillas. Al finalizar volvla el embajador a su posada . 

. En Ja Calpixca esperaba el embaj. <.1or la resolución que el 
rey diera, por conducto de los comisionados, quienes se encar
gaban de proveer al embajador de alimentos para el viaje de 
regreso f de darle los p~esentes que ordenara el soberano. 
Después lo escoltaban hasta el lugar donde lo hablan ido a re
cibir. Si el señor que hcb;a irle a visitar, era enemigo, no podfa 
aceptar los presentes sin orden expresa de su soberano (3). 

· Los embajadores eran muy apreciados por su moralidad 
intachable, por su actitud distinguida, por la exquisitez de sus 
modales; cualidades todas que aunadas a la riqueza de su 
atav!o, les ganaba la admiración general. 

(!) Du Solier, Op. Cit., p. 63. 
(2) Clavigero, Op. Cit., Tomo 11, p. 221. 
(3) Clavigero, Op. Cit., To¡no JI, p. 221. 
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NOBLES. 

La nobleza azteca, muy exigente con todos sus miembros, 
era heredada por mayorazgo; si no habla descendientes, el ú
lula pasaba al hermano o a los sobrinos, siempre en las ramas 
mós cercanas al poseedor del grado. Existia también la no
bleza por designación expresa del Tlatoani, lo que era conce
dida como premio al valor en la guerra y ya una vez dentro 
de esta clase social, todos -herederos o premiados- gozóban 
de las mismas prerrogativas y honores. 

La nobleza, por su capocidad económica, desplegaba un 
gran lujo de sus ornamentos, siendo estos de los más bellos 
en Tenochtitlan. "Los nobles solamente pod!an usar orna¡nen
tos de oro y de piedras preciosas en el vestido" (1 }; en aten
ción a una ley que implicaba una obligación de usar ciertos 
objetos caracter!sticos que los distingu!an de los plebeyos. Esto 
es realmente interesante toda vez que las leyes del México 
Antiguo al respecto, ten!an por lo general, un carácter limi
tativo, es decir, vedaban o cohib!an una función o un hecho; 
mientras la ley a que me re!iero impon!a en forma determi
nante la obligación de usar ciertos adornos para que los se
ñores se distinguieran de los estratos in!eriores .. 

La preocupación de la clase superior era la dignidad, "mos
trarse grave, sereno y hasta humilde" (2). Pose!an una corte
s!a exquisita, hablaban despacio y claro, no deb!an ser arro· 
gantes ni presuntuosos, deb!an hablar a media voz; no se les 
permit!a traer "atrav!os rotos y viles" (3). Por esto es que dos 
monarcas mexicanos llevaron el nombre de Moctezuma, que 
significa "el que se enoja como un señor", es decir, el que se 
enoja con dignidad, nobleza y justicia, actitud exclusiva de la 
más alta alcurnia. 

La di!erencia social debla marcarse con tal énlas~ que 
cala forzosamente en una discriminación entre nobles y ple· 
beyos, que el P. Durón transcribe as!: 

(1) Clavigero, Op. Cit., Tomo 11, p. 223. 

(2) Souslelle, Op. Cit., p. 221. 
{3) Sahagún, Lib. VI, p. t49. 
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Entre estas naciones hubo diferencia entre los ilustres y 
ent:e los que no lo eran, asl en las casas reales y en las de 
los templos habla lugares y aposentos para dilere!Jtes calida
des de personas, para que no se mezclasen ni igualasen los 
de la buena sangre con los de baja gente. Empero para evi
tar esta conlusión y par~ que cada uno fuese conoc:do, te
nian estos indios grandes leyes y ordenanzas. Lo primero que 
hay que notar es gue km casas de los reyes y señores siem
pre estaban edificadas junto a los templos, y junio a las casas 
o en ellas mismas continuados habla palacios y aposentos y 
apartados para diferentes géneros y calidades de personas, 
donde entrando por la puerta ya conoda cada uno tll lugar que 
Je pertenecia según la suerte de su persona. Habla palacios 
para prfncipes (teucca!li), señores (pilcalli), caballeros (cuauh
cia!li), y ninguno se mezck1ba en el de los otros (1). 

El principal distintivo de la nobleza era, aparte de la ele
gancia del vestido y el uso de joyas, "un penacho de plume
ría ...... -tecpi!lotl- símbolo de nobleza" (2). Lám. 

Pero tal "disc:iminación" era relativa, ya que por medio 
de hazañas militares unidas a una conducta religiosa intacha
ble, se podio ascender en la dificil escala de Ja sociedad. No 
porque los hombres carecieran de sangre noble, jamás llega
ban a esos lugares de privilegio, antes al contrario, los plebe
yos, macehua!tin o mayeque, podian llegar a la nobleza y al 
poder, siempre y cuando tuvieran valor. Con este requisitos si 
eran intrans!genles los aztecas, pues la coba:dia era merece
dora de la degradación en todos los casos. 

Los valientes merecedores de ennoblecerse, lenian que es
perar el dia que festejaban a Xiuhtecuhtli, dios del fuego, en 
que hadan elección de señores y cónsules ( *) y en una cere
monia de lo mós grave, se converlian en los nuevos "teuctlis" 
(Tecuhtlis) de Tenochtitlan. Dicha ceremonia era asi: 

Para nombrar teuhyotl (nobleza) se l!evaba al aspirante al 
templo de Huitzilopochtli donde el sumo sacerdote, rodeado de 

(!) Durán, Op. Cit., p. 16t-162. T. ti. 
(2) S'ouslelte, Op. Gil., p. 207. 
(*) p. t67 Hernández. La hisloria Tolleca Chichimeca {p. 46) comple

'"ºnla el lexlo de Hemández, indicando que "horadábanles ...... 
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g=an copia de minlstros y eón un hueso de tigre puntiagudo o 
con uñas de águila (2), perforaba el cutis de las narices hasta 
los cartllagos, abriendo pequeñas heridas en las cuales fijaban 
piedras iztlinas. Pasaba cuatro dlas de ayuno y sacrificio, des· 
pués de los cuales llevado al altar, le arrancaban aquellos pa· 
ños viles con los que habla estado cubierto hasta aquel mo· 
mento y le ligaban los cabellos a la nuca con una tira de cue· 
ro escarlata de la cual pendlan algunas plumas y después lo 

. vestlan con un manto de gran precio, y aún le ponlan otro 
tamb'.én que conviniera a eso dignidad y la indicara. Se le 
mandaba tener en la mano izquierda el arco y con la diestra 
las !lechas, y el sacerdote lo exhortaba a que siempre tuviera 
presente la orden que habla recibido y que al modo que habla 
sido adornado con ese nombre, se separara y distinguiera de 
la plebe, y que después con la prudencia, liberalidad, tempe· 
rancia y fortaleza y demás virtudes y otras egregias, se esfor
zara en sob:esalir de enlre los hombres de la vil turba y su· 
perarlos; lo exhortaba también a que defendiera su religión y 
se mostrara guardián y adorno (3) de su patria; y que además 
imitara al águila y al tigre cuando reflexionase que habla 
sido perforada con uñas y huesos de esos animales su nariz, 
que es la parte mós prominente e insigne de la cara y donde 
reside el pudor del hombre. 

"Los convidados y los sacerdotes del templo eran obse· 
quiados con plumas, penachos, mantas, sandalias, con orna· 
mentes para las orejas y para los labios, de oro fundido, de 
gemas y de otras muchfsimas clases. Jntroducfanse en los agu
jeros de las narices hechos por el sumo sacerdote, pepitas de 
oro, perlas, turquesas, esmeraldas y otras no inferiores en pre
cio, con las cuales el que habla alcanzado aquella dignidad, 
se distinguiera de los demás...... Y siempre habla preparado 
para él en todas partes un escaño en el que en el momento de 

(2) "horadóbanles las orejas, narices y bezos, y na con hierros ni cosa 
de ora ni plata, sino con huesos de ligres y leones y de óguilas, agu. 
dos'.-Historia Tolteca Chichimeca, p. 46. 

(3) Al ser adorno de la nación, deblan demostrarlo llsicamente, pero por 
eso la religión les exigla humildad, para que no fueran vanidosos 
por la riqueza, sino solo ejemplo de pertenecer a lo selecto de 
la potria. 
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sentirse: cansado de estar de ,pie, pudiera sentarse" (!). iEste 
era sigilo de gran privilegio y honor (2), 

Después de esta ce:emonio; el tecuhtli podla usar todos los 
adornos de mayor costo y elegancia; siempre y cuando no' fue
ran de guerreros, sacerdotes o monarcas, que si no se co!lSide
raban superiores, al menos eran caracterlsticos en cada clase 
social y eran estrictamente respetados por unos y otros. 

Embajadores. nobles, sace:dotes, guerreros y moncira::rs 
eran las cinco clases sociales privilegiadas; las que hicieron 
desarrollar mós la elegancia; la3 que ampliamente pueden con
siderarse suntuosas, refinadas y exquisitas. La presentación ele
gante de estos cinco grupos s~ciales, engalanó con primor el 
"imperio" mexica; aunque el mantener estos gastos conünuos 
dentro de la corte, exigia que los nobles tuvieran una posición 
económica desahogada. 

. Cuando eran nobles por herencia, junto con el rango, here
daban las riquezas acumuladas por sus antecesores; pero los 
ennoblecidos no tenían este recurso y para que la clase noble 
no se desprestigiara, el monarca al designar a los nuevos tecuh· 
llis, les hacia mercedes de t:erras, joyas, adornos, etc.; C!Si se 
nivelaba el posible demjuste de la nobleza, que llegarla a ga
nar más honor que boato en caso de que hubiera algunos com· 
ponentes pob:es dentro de ella. 

Los nobles tenian algunos deberes que cumplir como "re
parar las casas reales y cultivar los jardines (! )• haclan corte 
al rey y lo acompañaban cuando se presentaba en público" (2)* 

LCl descendencia del tecubtli se denominaba pi\IL es decir, 
noble, que Soustelle traduce como niño, hijo de señor, (3); aun
que equivale con mós justeza a nuestro "hidalgo", 

Todos los acontecim:entos trascendentales en la vida de 
los nobles, se embelleclan con la suntuosidad de las solemnes 
ceremonias, como en los casos de nacimiento, matrimonio o fu-
neral. Sintetizaré lo que Clavigero dice al respecto: · 

(1) Hernández, Op. Cit., p. 44.45., 
(2) C!avigero, Op. Cit., T. 11, p. zis. 
(l)*Clavigero se refiere al costo de la mano de obra. 
(2)*Clavigero, Op. Cit., T. 11, p. Z27. 
(3) Soustelle, Op. Cit., p. 61. 
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· Naéimieiifos. 

Cuando nacla un niño noble, haclan grandes banque!,es y 
obsequiaban vestidos a todos los convidados. Si era ~!litar 
el padre, le hac!an un trajecito, arco y flechas como los de los 
mayorss. Si era niña se les v~stla como mujer y le daJxiii un 
huso o algo de tejer. A los hombres daban nombres de ani· 
males y las mujeres de flores. rn las arengas que les dirlglan 
los comparaban constantemente con un collar, con una joya 
de pied:as preciosas, con una pluma rara, etc. 

"Cuando el recién nacido era hijo o hija del Tlacateauhtli 
o de algunos de los señores de los pueblos vecinos, ventan a 
saludarlo embajadores de todos los reinos, y cuando expresa· 
ban su saludo de bienvenida, la madre descubrla al niño para 
que por sus atavlos viesen que se tralaba de hijo de señor ...... 
Los saludos y las felicitaciones en las clases nobles se prolon
gaban durante 20 d[as, y sólo por 10 si la madre no pert~ne
c!a a los clases privilegiadas" (4). 
Nupcias 

Como es de suponerse, tratándose de nobles, las bodaB se 
realizaban dentro de un marco de lujo y suntuosidad; de ele
gancia y de riqueza, que se dejaba sentir en varios de los 
pasos o etapas que estaban establecidos para tales ocasiones. 
El informante, en este caso Clavigero, nos habla con una tónica 
que tiende a la sencillez; sin embargo hay que suponer a la 
luz de lo ya expresado, quS¡ los objetos que menciona: pre· 
sentes, menaje, ropajes y joyas nran de la máxima suntuosidad 
r-osible, de acuerdo con la capacidad económica de las !ami· 
lias enlazadas. Asl el historiador nos dice, que en la tercera 
entrevista los padres de la donc~lla contestaban por medio de 
mujeres de su pa:entela o cihualtlauhque y se señalaba el dla 
de la boda, en el que los padrei: llevaban a su hija en andas 
a la casa del suegro con música y grande acompañamiento; El 
novio y los suegros la recib!an en la puerta de su casa con 
cuatro leas encendidas que llevaban cuatro mujeres. Luego 
que llegaba la novia, la incemc;rbo el marido y ella le corres-

' (41 P~rez ·San Vicente Guadalupe, ·:resis para examen profesional de 
Maestro en Ciencias Históricas", Méx. 1944, p. 19. 
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pond[a con el mismo obsequio y tomándola d~ la mano la in· 
troduda en la sala o pieza que len!an dispuesta para la boda. 

Se sentaban los dos sobre una estera bien labrada que ha
bla enmedio de la pieza, junto al luego que ten[an encendido. 
Un sacerdote ataba una exlrer(lidad daj huipilli o camisa de 
la mujer. con una punta del lilmatli o manta del marido ha
ciendo un nudo y as[ quedaban casados. Daban luego siete 
vueltas en tomo al fuego y nuevamente sentados en la estera, 
ofreclan ambos copa! a sus dioses y se presentaban reciproca
mente sus presentes nupciales. Segu[a el banquete; los novios 
c:Om!an en la estera dándose uno a otro los becados. Los novios 
quedaban en su estera sin moveise de aquella pieza por es
pacio de cuatro d!as, salvo cuando les precisaban las nece
sidades naturales; todos e3tos cuatro d!as pasaban en oración 
y ayuno, vestidos con ropa nueva con ciertas insignias de los 
dioses de su devoción y el faltctr a esta ce:emonia se tenla por 
indicio de liviandad. 

Sus camas en aquellas noches eran dos esteras nuevas, 
cubiertas con unas pequeñas sábanas con plumas enmedio y 
una piedra chcllchlhuitl. En la última de estas cuatro noches se 
consumaba el matrimonio. 

Al dla siguiente se vest!an con ropa nueva, adornando 
los circunstantes la cabeza de la novia con plumas blancas y 
los pies y manos de rojas. Co.ncluiase la función con presen
tar vestidos a los convidados según los medios económicos de 
los novios. 

Funerales. 

Mientras se preparaba el funeral, ponlan el cadáver en 
unas esteras finas y curiosamente lab7adas. Al cuarto o quin
to dia que ya hablan llegado los convidados con vestidos ri
cos, plumas preciosas y esclavos, vest!an al cadáver con quin
ce o veinte vestidos finbimos de a1godón tejidos con varias 
labores; adomábanlo de joyas de oro, plata y prdrerla; pon!an
le por corazón en la beca, un fino chalch!huitl; en la cara una 
máscara y sobre los demás vestidos las insignias del dios en 
cuya casa, templo o atrio se hcib!an de enterrar sus cenizas. Los 
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señores llevaban un gran pendón de papel y las armas e in· 
signias del rey. En el atrio del templo lo quemaban con resinas, 
copa!, aromas y leña oáorlfera. Al' mismo tiempo que ard!a sa
crificaban esclavos suyos y los que los señores llevaban, al
gunos hombres contrahechos y monstruosos para que le sir
v:esen de placen en el otro mundd. No faltaba el techichi o pe
rrillo que los acompañaba también. Las cenizas se sepultaban 
junto con la piedra preciosa, as! como los cabellos de niño y 
de muertos del pe:sonaje y un retrato de piedra o madera (!). 

Los nobles siempre sG presentaban bien vestidos y adorno· 
dos; pero cuando oparecian deslumbrantes ante el público, era 
en los bailes o danzas rituales. S'us otav!os entonces eran mag
nHicos, extremados en belleza y colorido. 

Mas "sin embargo de ser tan imperfecta su música, eran 
bell!simas sus danzas. Desde niños se ejercitaban en ellas bajo 
la dirección de los sacerdotes. Eran de diversas suertes y con 
diferentes nombres que expresaban o la calidad de la danza o 
las circunstancias de la fiesta en que se usaban. En unas dan
zaban en circulo y en otras en lilas, unas eran de solo hom
bres y en otras danzaban también las mujeres. 

"Las danzas menores que se hadan en los palacios para 
recreación de los señores, o en los templos por devoción parti
cula7, o en sus casas en ocasión de algunas bodas u otro re
gocijo doméstico, se componfan de pocos danzantes, formados 
pJr lo común en dos lineas rectas y paralelas que a ratos dan· 
zaban con las caras vueltas hacia una extremidad de su linea, 
a ratos mirando cada uno al correspondiente de la otra linea, 
o entreveróndose los de una con los de ta otra ...... (o separón· 
dese uno de cada !!nea) danzaban solos en el espacio inter
puesto entre ambas l!neas, cesando entre tanto los demás" (*) 

Otro baile e~a el que interpretaban todos los feligreses en 
los atrios de los templos. hombres y mujeres, nobles, reyes y 
·plebeyos. Ese era puramente religioso, bien reglamentado en 
los cambios y evoluciones que tenlan que hacerse. 

La indumentaria de los nobles en los bailes, la describe Sa-

(l) Soust~lle afirma que los aztecas "practicaban dos series distinta~ 
de ritos funerarios: la cremación y el entierro" (p. 199). '· 

(*) Clavigero, Op. Cit., Tomo Il, p. 303. 
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hagúrt en estos .términos· 
"~e los aderezos que los señores usaban en sus areitos. 
"Uno de los aderezos y el primero que usaban los seño

res en los areitos se llamaba quetzalilpiloni, y eran dos borlas 
hechds de plumas ricas guarnecidas con oro, muy curiosas; y 
tra!anlas atadas a los cabellos de la coronilla de la cabeza, 
que colgaban hasta el pescuezo por la parte de las sienes y 
tra!an un plumaje rico a cuestas, que se llamaba tlauhquecholt
zontli, muy curioso. Llevaban también en los brazos unas ajor
cas de oro, que todavía las usan, y unas orejeras de oro que 
ya no las usary; traían también atada a las muñecas una co
rrea gruesa negra, sobada con b61samo, y en ella una cuenta 
gruesa de chalch!huitl u otra piedra preciosa. También tralan 
un barbote de chalch!huitl engastado en oro, metido en la bar
ba, y ya tampoco usan esto; también traían otros barbotes 
hechas de cristal, largos y dentro de ellos unas plumas azules 
metidas que les hacen parecer zafiros. Otras muchas maneras 
de piedras p:eciosas traian por barbotes. Traian el bezo aguje
rado, y por allf los traian colgados, como que sallan de dentro 
de la carne; tamb:én tra!an unas medias lunas de oro, colga
das en los bezotes. 

"Tra!an tamb:én amijeradas las narices los grandes seño
res, y en los agujeros metidas unas turquesas muy finas, u 
otras piedras preciosas, una de la una parte y otra de la otra 
de la naiz; traian también unos sartales de piedras precio
sas al cuello; !rolan una medalla colgada de un collar de oro, 
y en el medio de ella una piedra preciosa llana y por la cir
cunferencia colgaban unos pinjantes de perlas; usaban tam
bién irnos brazaletes de mosaico, hechos de turquesas, con 
unas plumas ricas que sallan de ellos, que eran más altas que 
la cabeza, y bordadas ccn plumas ricas, y ccn oro, y con unas 
bandlis de oro, que subian con las plumas. 

"Usaban también traer en las piernas de la rodilla abajo 
g·ebas (1) de oro muy delgcidas; usabon también traer por 

(!) Sé ha venido usando estq término, aunque incorrectamente, pues la 
"greba'' es una pieza que corresponde a la armadura antigu~ y 
proteqe tolatmentc la rarte ~e la rodilla a la garganta del pie. 
E\ término adecuado para mejor comprensión puede ser et de es· 
quinela o espini!tera qne expresa más fielmente el adorno usado 
pó: los mexica. 
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guirnaldas un ave de plumas ricas hecha, que !rala la cabeza 
y el pico hacia la frente y la cola hacia el cogote, con unas 
plumas muy ricas y muy largas, y las alas de esta ave venlan 
hada las sienes, como cuernos, hechas de plumas ricas; um
ban también traer en la mano derecha una banderilla de oro 
y en lo alto un remate de plumas ricas; también usaban traer 
muchos moscaderos en la mano, que llamaban quetzal!i co
cenoztli; y con unas bandas de o:o que sub!an con las plumas 
y usaban también traer en la mano izqu'.e-da unos brazaletes 
de turquesas muy buenas sin plumaje alguno. 

"Trafan un collar de oro, hecho de cuentas de oro y entre
puestos unos caraco!itos mariscos, entre cada dos cuentas uno; 
también usaban traer collares de oro hechos a manera de es
labones de vfboras. También usaban los señores, en los arei
tos, traer flo:es en la mano juntamente con una caña de humo 
que iban chupando ...... Traían lamHén unas colaras, los cal
caños de las cuales eran de cuero de tigre y las suelas de 
cuero de ciervo hechas de muchos dobleces y cosidas, con pin
turas. Usaban de alambor y de atamboril... .... de madera, hue
co ...... y muy pintados; ...... unas sonajas de oro y en la otra 
un ajacoxtli. que es un cierto vaso pequeño semejante a una 
calabacilla, redondo u ovalado, con muchos pequeños aguje
ros, que contienen un buen número de piedrecillas, las cua
les sacudfan, acompañando con este sonido que no es desa
gradable, al de los inst:umentos ...... usaban de unas conchas 
de tortuga hechas de oro, en que iban tañendo ...... " (!). 

"También usaban de carátulas o máscaras labradas de 
!!!Osaico, y de cabelleras, como las usan ahora, y unos pena
chos de oro que saHan de las carátulas. 

"Cuondo los señores salfan de su casa y se iban a re
crear, llevaban una cañila en la mano y movfanla al compás 
de lo que iban hablando con los principales" (2). 

Las mujeres nobles, las damas, denominadas cihuapi!li o 
terihuapll ponfan especial cuidado en su apariencia. Eran edu
cadas en el Calmécac, por lo que las maneras de estas señoras 

( 1) Sahagún, Op. Cit., Lib. Vlll, p. 29$. 

(2) Sahagún, Op. Cit., Lib. VIII, p. 29,9. 
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e:an finas y exquisitas; lo mismo que los caballeros, eran cor· 
teses y conocían el protocolo para cada ceremonia. En Ja mis
ma forma que los hombres, las damas usaban joyas, adornos 
y las telas de su vestido ricamente labradas con dibujos y lle· 
cos. A estas telas, en inviemo, se les mezclaba en la trama 
pelo . de conejo o plumas finc¡s de ave, para que protegieran 
más eficazmente del frío. 

Las mujeres nobles podían usar penachos de plumas ricas, 
aunque más discr~tos que los masculinos, nunca con casco o 
yelmo, que era exclusivo para los hombres; pero los adornos 
de pluma en la cabeza sí lo usaban ellas en bailes y ceremonias 
aunque en general sólo lucían en la cabeza o corte de pelo o 
el peinado que ejecutaban con cordones de algodón de colo· 
res, entrelazados con plumas. Usaban cabellos largos unas; 
otras solo en las sienes y Jo demás rapado; "y otras tenían los 
cabellos torcidos con hilo prieto de algodón....... haciendo de 
ellos como unos cornezuelos sobre la frente...... Usaban teñir 
los cabellos con lodo prieto, o con una yerba verbe que se 
llama xiuhquilitl... ... " (!). También se ponían plumas de colo· 
res y flores entre el pelo (2). 

Gustaban de pintarrn manos, pies y cara de colores (ama
rillo, rojo o negro), pera lucir ese "tinte amarillo claro, con el 
cual aparecen representadas con frecuencia en los manuscri· 
tos figurativos, por oposición a los hombres: lo obtenían utili· 
zando un ungüento llamado axin o una tierra amarilla, teco· 
zauitl, tan buscada que algunas provincias la suministraban a 
título de tributo" (3). 

Las mujeres aztecas de Id nobleza, cultlvaban la belleza 
facial casi como en la actualidad, " .... ..los cuidados de la be
lleza femenina se rodeaban en México de un rasenal de obje
tos que puede compararse al de nuestro viejo mundo: espejos 
de obsidiana o de pirita cuidadosamente pulidos, ungüentos, 
cremas y perfumes" (4). 

(1) Sahagún, Op Cit., Lib. Vlll, p. 314. 
(2) Soustelle, Op. Cit., p. 142, cita el texto azteca del manuscrito de 

Sahagún en "los Totonaca" de Waller Krickeberg, Méxioo 1933, 
p. 50-51. 

(3) Sous!elle, Op. Cit., p. 137. 
(4) Soustelle, Op. Cit., p. 137. 
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Las damas, además del huip11U y del cueitl ricamente bor
dados, usaban sandalias, collares, pectorales, pulseras, anillos, 
bezotes, b;azaletes y orejeras. Las perforaciones para llevar es
tas joyas también se hadan a Ja nobleza femenina; pero nin
gún historiador menciona el que las señoras aztecas portaran 
narigueras, aunque no estipulan que sea exclusivo ademo 
masculino. 

Du Solier, en Ja descripción del traje de una sacerdotisa, 
alirma que lleva nariguera. Como las diosas si llevan narigue
ras, es muy probable que tanto las sacerdotisas como las mu
jeres nobles en ciertas importante.s ceremonias, hayan usado 
este ademo; o la perforación se la hacían las nobles capaces 
de soportar el dolor de dicha operación y las demás no. En 
el último de los casos, las narigueras femeninas pudieron ser 
de presión y no de perforación. 

Las reglas de la corle no prohiblan a las demás usar na
riguera, pero tradicionalmente solo Jos hombres las llevaban. 

Los materiales de las joyas eran igualmente preciosos pa
ra un sexo que para otro; las damas podlan portar oro, jade, 
turquesa y plumerla fina, si su cuna pertenecía a la sangre 
azul tenochca. 
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SACEJq>OTE.S. 

Si !~ re!:gión era lo mós importante en la vida de los az. 
tecas y regla todos los actos de los habitantes del imperio me
xica, es de suponerse que la dase social dominante, de mós 
privilegios, respeto y reconocimiento, fuera la sacerdotal. Para 
este sitial supremo se preparaban con todo esmero los indivi
duos que deblan honrar esa profes:6n siendo un ejemplo vivo 
de moral, conducta, religiosidad, cumplimiento del deber y 
sacrificio constante de su persona en favor de sus semejantes y 

de la religión. 

Los sacerdotes eran designados para el servicio de la re
ligión casi al nacer, pues los padres hadan el ofrecimiento del 
bebé en su propia casa ante el jefe o director del Telpochcalli 
(seminario o escuela de sacerdotes). La ceremonia era sencilla 
pero trascendental y Sahagún la describe con mucho detalle, 
por lo que trataré de :esumirla a grandes rasgos diciendo 
que, ya en la casa de los padres de la criatura, el TelpochUalo· 
que presidia la recepción que le daban con comida, bebida 
y dones de mantas, maxfles y joyas (l); después de comer, el 
Te!pochtlatoque tomaba al niño o n:ña en sus b:azos y para 
asegurar que estaba ya dentro del Telpochcalli "agujerábanle 
el bezo de abajo, y allí le ponlan una piedra preciosa por bar
bote" (2). "Y luego tomaban (los sacerdotes) al muchacho y 
!levábanle a ta casa del Colmécac, y los padres del muchacho 
llevaban consigo papeles e incienso, y maxtles y mantas, y unos 
sa:tales de oro y pluma rica, y piedras preciosas ante la es
tatua de Quetzalcóatl, en la casa de Calmécac, y en llegan· 
do luego todos teñlan y untaban al muchacho con tinta todo 
el. cuerpo y la cara, y le pon(an unas cuentas de palo que se 
!'ama tlacop::tli; y si era hijo de pobres le ponlan hilo de al· 
qodón flojo, y le cortaban !as oreias, y sacaban la sangre y 
la ofrecían ante la e~tatua de Quelzalcóatl; y si aún era pe· 
queño tornaban a llevarle con~igo los oodres a su casa" (3). 

Los niños permaneclan con sus padres hasta la adolescen-

(!) Según fas posibilidades económicas de cada f""1ilia. 

(2) Sahagún, Qp. Cit., Lib. VI, p. 211. 

(3) Sahagún, Op. Cit., Lib. lll, p. 304. 
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cia cuando ya entraban definitivamente al Ttlpochcalli a apren
der todo lo relativo al sacerdocio. 

Habla dos clases de sacerdotes; los de por vida y los que 
permanedan al servicio de los templos una temporada por pro
mesa o devoción personal. Estos una vez cumplido el periodo 
ofrecido, se retiraban del Telpochcalli; pero los que dedicaban 
su vida a la religión, tenlan varias ramas de especialización: 

"Unos eran sacrificadores, otros agoreros, compositores de 
himnos y cantares; unos limpiaban los templos, otros arregla
ban los altares. Instruían a la juventud, ordenaban el calen
dario y hadan las pinturas mitológicas. Cuatro veces incensa
ban a los !dolos: al amanecer, al medio d!a, al ponerse el sol 
y a la media noche. Los incensarios eran ordinariamente de 
barro, pero a veces los usaban de oro (1 ). Se tefüan todos 
los d!as el cuerpo con una tinta hecha de oll!n de acote (pino 
muy aromótico) y se matizaban con ocre o con almagre y por 
la noche se bañaban en los estanques. El vestido era el del 
común del pueblo a excepción de una manta negra que en 
forma de velo llevaban sobre la cabeza los de vida más austera 
en las casas religiosas, ten!an todo el vestido negro. Jamás se 
cortaban el cabello, a algunos les llegaban a las corvas, se 
trenzaban con gruesos cordones de algodón. 

" ...... cuando iban a sacrificar a las cumbres de los montes, 
(usaban otra tinta, hecha de) sabandijas venenosas ....... Que-
maban las sabandijas ...... y sus cenizos (se) mallan; con ollln 
de acote, con tabaco, ...... hierba ololiuhque y con otras saban-
dijas vivas. . ..... as! ungidos acomellan cualquier peligro per
suadidos a que no podr!an hacerles daño alguno ni las fie
ras...... ni los más venenosos insectos de la tierra. Llamábanla 
Teopatli o medicamento divino" (2). 

('. 

La jerarqu!a sacerdotal y su establecimiento en rangos 
de mayor e: menor también se manifestaba en el vestido, ele
gante y complicado: 

(!) Para subrayar la importancia der acto, acud!an para mayor honra, 
a un material suntuoso. 

(2) C!avtgero, Op. Cit., T. JI, p. 112. 
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11acatecuhtli. Cihuac6atL "Se caracterizaba su indumenta
ria por una borla de algodón que 
llevaba colgando sobre el pecho ... 
Era consejero del monaroo" (1 ). 

Quetzalc6atl-T6tec (Huitzilopochtli) 
Quetzalc6atl-Tláloc 
Mexkatl Teohuatmi. 'Habla un ministro que se decia 

mexicatl teohuatzin y éste era CO· 

mo palriaroo elegido por los dos 
sumos pont1fices ...... Los ornamen
tos de este s6trapa eran: una ja. 
queta de tela y un incensario de 
los que ellos usaban y una talega 
en que llevaba copa! para incen
sar" (2). 

Huitznahuac Teohuatzin 
Tepanteohuatzin 
Ometeochtzin 
11anamacac 
Tlamacazqui 

.1 Tlamacazton (novicios) (3) Llevaban nada mós maxtlatl y 
tilmatli. "No usaban todavfa san
dalias" (4), ni adornos 

Se han consignado únicamente las informaciones referen
tes a elementos distintivos de ciertos sacerdotes ya que se care· 
ce en las fuentes y en la investigación contemporónea de los 
atavfos de ooda rango 

"Los sacerdotes casi siempre formaban parte de los ejér
citos, que sallan a guerrear, ya fuese para desempeñar los 
sactilicios e interpretar los agüeros, o simplemente para com· 

(1) Du Solier, Op. Cit, p. 30.31. 

(2) Sahagún, Op. Cit., T. l., Lib .. 11, p. 248. 

(3) Caso, "El Pueblo del Sol", p. 108. 

(4) Du Solier. Op. Cit., p. 35. 
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batir en defensa de los dioses" (!), y la elaboraci6n de sus 
trajes se derivaba de la indumentaria de las deidades, con 
sus atributos y adornos; los sacerdotes portaban los adornos 
del dios a quien estaban dedicados y cuyo lujo se puede com· 
parar con los magnllicos trajes guerreros o monárquicos; para 
dar idea de estos trajes, Du Solier interpreta algunos de ellos 
en esta forma: 

Sacerdote de Eherotl.-Lleva el cuerpo ungido de negro 
(característica exclusiva del sacerdote), gorro c6nico en la ca· 
beza decorado en la parte anterior con un hueso. Móscara 
que simula un pico de p6jaro, pintado de rojo -de Ehecatl el 
Rojo-, lleva un eherocoxcatl o joyel del viento que es un ca· 
racol cortado longitudalmente. Algunas veces luce orejeras con 
forma de caracoles cortados o conchas. El gorro tiene plumas 
largas hermosas, negras con bandas rojas, de remate del pe· 
nacho cuelgan plumillas amarillas. Abanico de plumas multico
lores, encajadas en un mango de papel o cuero. Cuando en el 
gorro llevan amarillo y azul representan, como dice Seler, el 
Umite del d!a y la noche. Corno prendas de vestir lleva el max
tlatl, cuyos extremos aparecen redondos, corno perteneciente 
a Quetzalc6atl; y una faldita que le recubre la parte trasera. 
Algunos adornos en la muñeca a manera de pulsera, de jade 
o turquesa, chalchihuite verde azul, para relacionarlo con CO· 

sas preciosas, cosas divinas, cosa celeste. Ajorcas gruesas de 
oro en las rodillas, de las cuales cuelgan plumas y aún casca· 
belitos de conchas. Lleva sandalias con ribetes rojos. Bolsa 
de sacerdote, para guardar copa! o tabaco; collar de jade 
-chalchiuhcoxcatl- con cascabeles de oro; un pectoral, pul
seras de jade, coral y perlas con cascabeles de oro (2). 

Telpuchtlato.-Cuidaba de los muchachos del Techpulcalli; 

llevaba todo el cuerpo ungido de negro, menos las manos, pies 
y cabeza. El peinado y penacho parecen de guerrero, un collar 

0 pectoral de mosaico de turquesa con cascabeles de oro y 

(1) Du Eolier, Op. Cit., p. 31. 

(2) Du Solier, Op. Cit., p. 35-36. 

-171-



dos aretes elaborados de ttlrquesa, coral y concha. Sandalias 
y taparrabo con enagüilla (1), 

Sacerdote del Fuego Sagrado.-L!eva una túnica larga con 
mangas cortas, con collar, la manta adornada con grecas (ver
de, rojo y blanco) y fleco de plumas blancas, o manta man· 
chada de negro en fondo blanco. Pulseras de jade adornadas 
con plumillas, collar de jade y coral, orejeras de concha. El 
penacho no parece ser propio del sacerdote, sino de guerrero (2). 

Habla variaciones además en su indumentaria, los sacer· 
dotes usaban a veces en lugar de tilmatli, "una túnica de man· 
gas muy cortas, el xicolli, abierto por la parle de delante y que 
se cerraba par medio de cintas que se anudaban" (3). Pero 
cuando usaban lilmatli, era "de color negro o verde muy oscu
ro, con ...... cr6neos y huesos humanos" (4). 

El vestuario para sacrificar era esµecial en cada clase de 
sacrificio, en el sacrificio ordina:io se vestla el gran sacrilica
dor "de una ropa colorado en forma de dalmática con !lel!Os 
pcr orla; llevaba sobre 1:r cabeza una corona de plumas pre· 
ciosas, verdes y amarillos, en las orejas zarcillos de oro con 
piedras verdes y en el labio inferior otro pendiente de piedra 
azul. Los otros cinco ministros...... (llevaban) dalmáticas blan· 
cas labradas de negro ....... el cabello enmarañado, la cabeza 
ceñida con cintas de cuero y en la frente unas rodelillas de Po· 
pe! pintado de varios colores y todo el cuerpa teñido de negro" 
(5). 

Por último, otro de los distintivos particulares de los sacer· 
dotes, que siempre llevaban -con· o sin máscaras- era una 
"mancha roja semicircular que abarcaba desde la sien hasta 

(1) Du Solier Op. Cit., p. 39. 

(2) Du Solier Op. Cit., p. 42. 

(3) Soustelle, Op. Cit .. p. 140. 

(4) Soustelle, Op. Cit., p. 139. 

(5) Clavigcro, Op. Cit. T. 11, p. 120-121. 
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la barba" (!). 

La mujer prehispónica no estaba relegada en las activi· 
dades públicas y religiosas como las orientales, sino que tenla 
acceso a puestos de importancia, si su preparación e inteli· 
gencia se los permitian. El sacerdocio azteca no exig!a abolen
go para dedicarse a él y tampoco exclu!a al sexo femenino de 
la práctica religiosa, aunque para las mujeres habla ciertas 
limitaciones. 

Las 'sacerdotisas (cihuatlamaoazqui) (2) "incensaban, los 
!dolos, atizalYlil el luego sagrado, bardan el atria y prepara
ban la oblación de comestibles que diariamente se hacia y la 
presentaban a los !dolos; pero no sacrificaban y no tenlan las 
preeminentes dignidades del sacerdocio. 

"Cuando se iban a casar, los padres les buscaban marido 
y presentaban al tepanteohuatzin en platos curiosamente pinta
dos cierto número de codornices, copa!, flores y algunos co
mestibles (y) le daban las gracias (por) la educación de su 
hija" (3). 

Cuando eran presentadas o! Calmeoac, d6banles un co
l!ar llamado Yacualli distintivo q;1e señalaba el voto a que es
taban dedicadas ...... A Ja edad dq doce o trece años, pod!an in· 
gresar a Ja comunidad ...... Al pro!esar se les cortaba el oabe· 
llo ...... que luego dejaban a su antojo ...... Vivian en los edili
cios levantados en los patios de los templos, muy vigiladas. 
Vest!an de blanco, muy aseadas; ten[an pena de muerte por 
cualquier falta de castidad" (4). " ...... andaban por el templo 
siempre a la izquierda de los sacerdotes" (5). 

Las prendas de las sacerdotisas de uso diario eran: camisa 

{!) Caso, "El Pueblo del Sol", p. 115. 

(2) Sahagún, Op. Cit., Lib. VI, p. 211. 

(3) Clavigero, Op. Cit., T. 11, p. tt6. 

(4) Du Solier, Op, Cit., p. 81-.82. 

(5) Hemóndez, "Anligüedades ...... ", p. 27. 
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y falda o quechquémitl (!) y falda blancos de algodón trama· 
do con plumas semi preciosas; pero su arreglo en las ceremo· 
nictS y fiestas religiosas, empleaban "material costoso, hechura 
artlstica, gusto estético" (2) en sus prendas y joyas. 

•.\\ 

"Se hacen las trenzas en forma de cuernos -axtlacuilli
y cruzan las extremidades sobre la !rente. Se pintan el cuer
po con añil en dibujos, el rostro de amarillo y encima con 
sellos aplican dibujos rojo obscuro. Se pintan los dientes de 
negro, con carmln, o agudamente limados por parecerse a la 
diosa Teteo-Innan" (3). También "se emplumaban ples y ma
nos" (4X de diferentes colores. Se ponlan tocados de plumas, 
¡::ero cuando no los usaban, divid!an el pelo en dos gajos su
jetos con tiras de colores, orejeras, pulseras y collares de 
jade, coral y perlas, narigueras, bezotes y las telas de cueitl y 
huipilli estaban ricamente labradas y policromadas. 

El sacerdote (tlamacazqui), cada cinco años recibia ascen
sos si demost:aba religiosidad, sacrificio y preparación; ini· 
ci6ndose desde el grado inferior que era el de cuacuilli, después 
se les otorgaba el grado de tlenamacac. Superiores a ambos, 
eran los de Quewalc6atl T6tec Tlamacazqui, sacerdote de Huit
zilopochtli y el Quetzalcóatl Tlaloc Ttamacazqui. sacerdote de 
Tlaloc (5). · 

\ 

:·x 

(!) Especie de blusa abierta por los lados, según Du Solier Op, Cit., p. 
87. Es un rombo clareado al centro para meter la cabeza quedando 
una punta al frente, otra atrás y las otras sobre cad~ brazo. 

(2) Seler, Legajos, p. 144. 
(3) Seler, Legajos, p. 145. 
(4) Du Solier, Op. Cit., p. 82. j , 
(5) Sahagún, Op. Cit., Lib. Ill. P• 307., 
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GUERREROS. 

La más prestigiosa y respetada de las clases sociales me
xicanas, era la guerrera. Al ser México una nación militar por 
excelencia, los guerreros o Teyaotlani tenlan uno de los prin
cipales puestos en la jerarqula social. 

Esta división de la sociedad empezó a cobrar verdadera ca
tegoría de grupo privilegiado, desde el gobierno del rey Izc6atl 
que lué el primero que emancipó a los aztecas del dominio que 
tenían sobre ellos los demás pueblos del lago. A partir de 
Izcóatl, se reglamentó en el ejército el uso y las circunstancias 
en que deblan ser otorgados y concedidos ks joyas, insignias 
y grados. 

La casta guerrera en Tenochtitlan, lue el grupo que mós 
disfrutó de la suntuosidad, pues sus joyas e insignias debían 
tener signilicado religioso, estético y valorativo. Por esta ra
zón, eran los que más adornos llevaban en toda ocasión. 

Los guerreros, lo mismo que los sacerdotes, admitlan in-

distintamente en su circulo social a todas las personas; ya que 
por su propio esluerzo cada hombre podla paso a paso, llegar 
a u~ puesto considerable en la milicia, que !rala consigo la 
adquisición de tierras, riquezas, logro de privilegios o dignida
des que heredaban sus hijos, a quienes ya se .1dmit1a sin recelo 
alguno entre la nobleza, escalando en esta forma el pináculo de 
Ja sociedad mexicana, " ...... pues aunque sea entre ellos el más 
vil esclavo, lo hacen capitón y señor y le dan vasallos ...... " (1) 
cuando es valiente y por sus hazañas. La guerra era el único 
camino para lograr esto; pero se encontraban en este caso, 
exclusivamente los valientes, más bien, los soldados temera
rios que en la campaña desplegaban gran actividad y arrojo. 
Los cobardes no tenlan cabida en México. 

Al adquirir por medio de su capacidad guerrera estos pro· 
gresivos ascensos en los grados militares, modificaban tani
bién su apariencia personal, pues a cada grado correspondla 
un atavío particular que iba desde el más modesto y sencillo 
del soldado raso, hasta el complicado, elegantísimo y vistoso 

(1) Peñafiel, Op. Cit., p. 13. 
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traje del jefe supremo de la milicia. Sucesivamente iban au
mentando joyas, ornamentos, insignias, etc.; exclusivos y ter· 
minantes en ~ada uno de ellos. 

La educación de los guerreros era estricta y rigurosa; el 
colegio militar mexicano era el Telpochcalli, donde se recibia 
a los aspirantes, para su ad;est:amiento, desde la adolescen· 
cia, al ya tener su vocación definida. 

"La vida de los mancebos antes de llegar a guerreros pro
piamente dichos, era poco mós o menos la misma observada 
en la carrera sacerdotal. A los quince años de edad, a las 6r
denes de uno de los guerreros del Telpuchcalli, sallan a com
batir, no precisamente en calidad de combatientes, sino mós 
bien llevando el equipo y armas de sus maestros" (]). 

Después de esta primera participación en la guerra, iban 
con frecuencia a ella hasta lograr su primer hecho de armas, 
o sea, capturar a un enemigo, que les valla su primer grado 
en el ejército; pero si en dos o tres combates no capturaban un 
p:isionero, se retiraban de la carrera de armas, para ser sola
mente campesinos, macehualtin (2). Si mucho se les regalaba 
(todo un mundo al alcance de sus manos) cuando eran valien
tes, mucho se les exig!a en habilidad y valor. 

Las oportunidades pora demostrar valor, las tuvieron los 
guerreros con bastante frecuencia desde que Tenochtitlan ad
quiri6 poderlo en el lago y después en su expansi6n por todo 
el territorio del Anóhuac en conquistas y dominios. 

Estos pueblos sojuzgados pugnaban constantemente por 
obtener su libe:tad y eran motivo constante de hechos de ar
mas provocados por !ns sublevaciones. Una temporada cer
cana a la conquista lograda por los aztecas, los hacía perma
necer padficos, sin fuerzas para pelear; pero al pasar el tiem
po, organizaban hombres, hacían planes de emancipaci6n, has
ta que se consideraban suficientemente preparados y daban el 
golpe contra la sujeción de Tenochtitlan. Las escuadras gue
•reras mexicanas sierii¡¡re en pie de lucha, se dirigían rópida
mente contra los suble1~;'1~Cis para someterlos nuevamente, gra-

(1) Du Solier, Op. Cit., p. 47. 

(2) Soustelle, Op. Cit., p. 58. 
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vendo al pueblo con mayores impuestos y con segregación de 
tierras, que pasaban a Ser el botin de guerra, puesto que se 
hacla la " ..... .repartición de tierras conquistadas entre los ge
nerales de mérito. Surge (asi) una aristocracia militar, la de 
las instituciones guerreras de los óguilas y jaguares, pcaero
sas y, ..... enriquecidas, que llegan a marcar el compás en el 
Estado y que evidentemente lo marcan también en la produc· 
ción artistica ...... (es un) arte religioso militarizado" (!), 

Con estos continuos brotes de rebeldia, se multiplicaban 
las oportunidades de demostrar las aptitudes militares; se ob
tenla el grado inmediato superior y también se adquirla otro 
nombre, podrlamos decir, mós destacado, que les permitla te
ner una j erarqula social pues dicho nuevo nombre implicaba 
en cierta forma un titulo nobiliario con el que venlan apareja
das las tierras. Como aconteció con otras culturas, los guerre
ros llegaron a adquirir apodos o sobrenombres que implica
ban un cierto recuerdo a sus hazañas guerreras o a inciden tes 
bélicos especllicos o a modalidades de ser, como valentia, de
nuedo o habilidad, 

Las causas de la declaraciln de guerra a otra "nación" 
eran principalmente: 

Asesinato de un mercader o un correo, insulto a los emba
jadores mexicanos (2), e infidelidad a las divinidades aztecas (3). 

Respondla a estos insultos el ejército mós poderoso del Anó
huac, el de la Triple Alianza (México, Texcoco y Tacuba !)), 
que según el contingente que aportaba, recibia su parte del 
boUn: México y Texcoto, dos perles iguales a cada uno y a 
Tacuba una parte nada mós 2). 

Una vez declarada la guerra y ya frente a la población, 
se diriglan al campo de batalla; "en cada provincia habla un 
lugar destinado para la primera batalla, (llamado) yaotlalli, 
tierra de batalla. El general daba la señal de ataque con un 
tamborcillo que llevaba en la espalda ...... Niños, mujeres y en
fermos eran separados de la ciudad en guerra" 3). Esta es 

(!) Westhelm, Op. Cil, p. 330. 
!2) Peñaliel, Op. Cit., p. 6. 
(3) Toscano, "Derecho ...... " p. 52-67. 

11 Liga que se hizo contra Azcapolzaloo. 
2) Pañoliet, p. 6. 
3) Diccionario Univ, de H. y Geo., T. 11, p, SOS. 
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la guerra (Yaoyotl) e¡¡tre naciones, cuando por un motivo, co
mo los ya mencionados, se declaraban rotas las relaciones; 
pero existía otro tipa de guerra que nació a causa del domi· 
nio absoluto azteca, la Guerra Florida. Con el transcurrir del 
tiempo, ningún pueblo se atrevió a retar a los guerreros te
nochcas, en todas ocasiones victo:iosos; y prefer!an pagar tri
butos exagerados o soportar cualquier gravamen antes de pe
lear contra estos diestros militares. Asl pues, sin enemigos casi, 
se suspendla el caudal de ascensos en el ejército y no habla 
cautivos que sacrificar para mantener el ciclo cósmico, del 
drama angustioso del nuevo amanecer. Por lo tanto aparece 
en la milicia azteca el deber de proporcionar esa locomoción 
del cosmos que es la sangre humana e inventan la Guerra 
Sagrada o Guerra Florida contra ciertos pueblos que a propó· 
sito no sometlan, como Huejotzingo, Tlaxca!a o la zona Tarasca; 
y de ali! obtener las victimas necesarias para el 5',lcrilicio. Por 
esto en los últimos años del "imperio" azteca, los guerreros 
no solamente son admirados por el pueblo por su valor, sino 
que se hacen necesarios para vivir y esto les da un lugar casi 
paralelo al monarca, que siempre es guerrero y conjunta las 
dos atribuciones más altas del "imperio": gobernador de los 
hombres y jefe supremo de la milicia; posición que ganaba por 
sus méritos y no por el hecho de ser el monarca. 

"Desde lzcoatl hasta Cuauhtemotzin, todos los reyes mexi
canos ...... pasaron del mando del ejército al trono" (!). 

En estas circunstancias, los guerreros se sentlan responsa
bles del luturo del mundo, y la Guerra Florida se convertfa 
en un ideal caballeresco de los militares. Avisaban tres veces 
del combate que iban a iniciar, y en cada una de ellas, dona· 
ban armas a la población, para que no fueran a decir que 
estaban desapercibidos (2). 

Por medio de estas guerras se obtenfan dos cosas primor
diales: la continuidad del dla y la noche, y el ascenso militar, 
con lo que las Artes Suntua:ias tenlan asegurada larga vida. 

(!) Peñaliel, Op. Cit., p. 7. 

(2) Souste!le, Op Cit., P .. 208. 
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GRADOS Y ADORNOS. 

La milicia de Tenochtitlan, tenla la siguiente escala de 
grados: 
lyac.-Tltulo otorgado al guerrero que ha capturado su primer 

prisionero. Como distintivo particular, "un nuevo mechón, 
que iró a dar sobre su oreja derecha" (3), hasta ese mo
mento y desde su entrada al Telpochcalli usaban la cabeza 
rapada, "dejando crece~ solamente un mechón, piochtli. so· 
bre la nuca" (4). 

OtómiU.-Llevaba el cabello atado en el colodrillo, con cueros 
de venado, teñidos de diferentes colores, para "la clase 
media y los plebeyos ...... recibían distintivos de pieles" (5) -
y llevaban un bezote "en forma de hoja de planta acuó· 
tica" (6). 

Cuachis.-Significa rapado, a los guerreros que obtenían este 
grado "les rapaban toda la cabeza, menos sobre la oreja 
izquierda, les dejaban un pegujón de cabello, del grueso 
de un pulgar, el cual trenzaban con una cinta colorada y 
le pintaban media cabeza azul y la otra media roja o ama
rilla y ponfanle un gran braguero muy galano y cubrlanlo 
con una manta de red, la que nunca se quitaban pues era 
su insignia. Eran la retaguardia de los ejércitos" (!). Como 
joya caracterfstica, portaban un "ornamento labial en for
ma de pójaro" (2). 

Tequihua.-"Valiente Hombre", "el que tiene parle del tributo" 
de tequitl- tributo). Este grado se daba a los guerreros 
que hablan hecho cuatro prisioneros 3). 'Un tequihua que 
no fuera noble, al regresar de la guerra, el rey le mandaba 
cercenar la coleta por encima de las orejas y le daba un 
jubón estofado con un cuero por haz de tigre o de bendo 
blanco gamuzado no mós de hasta la cintura y un braguero 

{3) Soustelte, Op. Cil, p. 58. 
(4) lb. 
(5) Peñaliel, Op. Cit., p. 9. 
(6) Souste!le, Op. Cit., p. 61. 
P) 1.Ju,ón, Op. Cit., T. ti, p. 163. 
(2) Soustetle, Op. Cit., p. 61. 
3¡ Souste!le, Op. Cit., p. 58. 
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galano y ancho que Je cubr!a todos Jos muslos; pon!anle 
unas orejeras y un bezote, dábanle una rodela blanca con 
cinco pegujones de plumas, les daban el privilegio de ves
tirse de algodón y traer zapatos en palacio, comer carne 
de hombres y beber vino públicamente, podían tener dos 
o tres mancebas, estaban exentos de tribuio,. se les daban 
tierras y heredades, pod!an bailar junto a los grandes, alli 
empezaba su linaje pues sus hijos ya gozaban el t!tulo 
de caballeros. 
"En cambio los hombres de linaje, vestlan de pies a ca
beza de armas todas de plumas sobre el esto!ado y a Jos 
que no lo eran no les daban cosa alguna de pluma, sino 
sobre el estofado cuero de diferentes animales" ( 4). 
Ascendentemente venlan después los cuatro grados de ca· 

pitones as!: 
Ocelo.-Tigres. 
Cuauhtin.-Aguilas. 
Achcauhtin.-Pr!ncipes Cuauhictin. (Vid. Ordenes Militares). 
TlacochcalcaU.-Era "el habitante de la armerla", "prlncipe de 

los dardos" según algunos autores. Era este el más alto 
grado de los capitanes. (1). Vigilaba el Tlacochcalli- arse
nal o CXISa de los dardos. 

TlacochcalcaU Yaotequihua.-Capitán general del ejército (2). 
TlacateccaU.-General del ejército, "el que manda los guerre

ros" (3). Algunas veces era el mismo monarca (4). 
Inmediatamente después ven!an Jos rangos de los cuatro 

jefes superiores: 
Tiacauh. 
Tlatoani. 
M. 
Tlatoani Pilli.-(5) Traje de plumas azul turquesa y quetzal-xical

coliuhqui chimalli. 
Tlacatecuhtli.-"Gran je!e, señor militar", bajo sus órdenes es-

14) Durán, Op. Cil., p. 164, Tomo Il. 
(1) Peñaliel. Op. Cil., p. 8. 
(2) Peñaliel, Op. Cil., p. 29. 
(3) Soustelle, Op. Cil., p. 59. 
(4) Peñaliel. Op. Cit., p. 29. 
(5) Peñafiel, Op. Cil., p. 29. 
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!aban los cuatro jefes antes mencionados (a cuyo mando 
quedaban otros trece militares que mandaban a los es· 
cuadrones del calpulli)" (6), 

Hueytlatoani.-"Gran Señor, señor supremo" (7). 'Este grado co· 
respondla al de general de división del ejército moderno. 
En el ejérctio mexica habla ademós, Ordenes Militares: 

Ocelo.-Caballeros Tigre, 

Cuacuahtin.-Caballeros del sol; el pelo de la coronilla atado 
con una correa o cuachictin roja con borlas según sus ha· 
zañas (8). 

Cauhtin.-Caballeros Aguilas, orden para nobles y grandes se· 
ñores. 

Achcauhtin.-Caballeros Principales, orden para pr!ncipes, re· 
yes y personas de sangre real (1). · 

Esto era lo mós florido del valor militar, mós o menos como 
las academias militares actuales, que tienen la misma instruc· 
ción que todo el ejército, conservan la misma graduación, pero 
están dentro de un grupo social determinado. 

Un grado muy diffcil de lograr y que pocos ten!L.1, era el 
que un[a las dos clases sociales más importantes de México, 
que no eran por supuesto, antag6nicas; este es el sacerdote. 
guerrero, que en lengua mexica se denominaba Tlamacazte· 
quihuaque. Deblan desempeñar ambas pro[esiones con igual 
habilidad, porque para la$ dos hablan adquirido preparación 
y destacado en ellas. 

El último y mós elevado de los puestos existentes en el 
ejército, era el de sacerdote.guerrero-monarca, el Tlamacazte· 
quihuaquetlatoani; este grado lo tuvieron en México Moctezuma 
Xocoyotzin y Cuauhtemoc (2). 

Pero los grados militares se prolongaban al más allá; los 
guerreros muertos en combate alcanzaban un último y privi· 

(6) Toscano, "Derecho ..... .''. p. 23. 
{7) Toscano, "DerecL ...... ". p. 22. 
(8) Peñaliet, Op. Cit. p. 8. 
(!) Peñafiet, Op. Cit., p. 8. 
(2) Du Solier. Op. Cit., p. 30. 
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legiado titulo, el de cuauhleca, o sea ~l de los guerreros " .... que 
acompañan al sol desde su salida por el oriente hasta el cénit, 
en un cortejo deslumbrante de luz y ¡esplandeciente de ale
gria, para reencarnar después en un colibri y vivir por siem
pre jamás entre las llores" (3). 

También las mujeres muertas en el pa:to alcanzaban en la 
vida extraterrena una alta jerarquia, pues eran equiparables 
a los grandes guerreros, ya que hablrm muerto tratando de 
cautivcir a un individuo o sea al que llevaban en su seno. 

Este interesante aspecto de la mujer en la cultura preco
lombina se encuentra tratado ampliamente en la Tesis de Gua
dalupe Pérez San Vicente, p. 107 a 111 inclusive (!). 

Los adornos de la clase guerrera los más bellos del México 
prehispánico, estaban hechos en materiales preciosos; resumian 
la habilidad de los artesanos, pues a decir de los cronistas e 
historiadores era " ...... una de las cosas más bellas del mundo 
verlos en la guerra por sus escuadrones, porque van con ma
ravilloso orden y muy galanes, y parecen tan bien, que no 
hay más que ver ...... cantan, bailan, gritan y silban miantras 
pelean" (2). "Se llevaban las divisas a la guerra por el amor 
a la magnificencia que en todos los tiempos y en todos los 
pueblos ha caracterizado a la gente guerrera" (•). 

Pero no hay que olvida' que además la guerra era una 
·cierta manifestación religiosa, pues "por raras y extravagan
tes que parezcan estas enseñas y los mismos vestidos, hay 
que tener en cuenta la influencia que tenlan en la vida y en 
todos los actos de los mexicanos, las prácticas religiosas o mi
tológicas: el guerrero era un .idolo disfrazado" (4). 

Los guerreros que iban por prime:a vez al campo de ba
talla, llevaban nada más maxtlatl sin adornos, tosco y blanco 
de tela de maguey; hasta los principes tenlan que ser valien
les anles de cambiar ese trajo por el tencaliuhqui (5), "pero 

(3) Soustelle, Op. Cit., p. 59. 
(1) Pérez San Vicente Gpa. Op. Cit.1 p. 107.lll. 
(2) Peñafiel, Op. Cit., p. 14. 
(*) Selcr, Legajos, p. 207. 
(4) Peñaliel, Op. Cit., p. 22. 
(5) Peñaliel, Op. Cit., p. 8. 
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fingian la ropa que les faltaba· con los diversos colores con 
que teñfan su cuerpo" (6). Y como el corte de pelo era muy 
importante en todas las clases sociales, el corte de los milita
res era muy particular, "los guerreros jóvenes llevaban sobre la 
nuca un largo mechón que sólo cortaban cuando hablan lle
vado a cabo su primer hecho de armas" (1), que era capturar 
un prisionero; cuando esto hac!an, les cortaban "el cabello de 
la cabeza trasero, señal de conquistador y valiente soldado" 
(2). trenzándoselo con una cinta colorada a la que le colgaba 
una borla roja; luego el mismo rey le daba una rodela, la ama
'ralian plumas azules, verdes y coloradas en la cabeza; le daba 
el rey unas ccracinas y la rodela de plumas muy ricas y en 
el campo de la rodela unas señales que les servian de armas 
y una celada a su modo que les sirviese de divisa con gran
des plumas: vestialos de ricas mantas (3) y bragueros, dóbales 
joyas, collares, orejeras, bezotes, ele. Dóbales privilegios ...... y 
tener las mujeres que pudiesen sustentar y desde aquel dio 
podía entrar en palacio y sentarse con los demós en el aposen
to de las águilas" (4). 

Después del primer hecho de armas, cambiaban los orna
mentos en colores y ma1erial nada más, por otros más lujosos 
y ricos. "Los guerreros de rango inferior tenían sus vestidos e 
insignics adornados de plumas del país de escaso valor, los 
de rango superior eran de fino mosaico llamado lhuitlacuilolli, 
de plumas valiosas de la Tierra caliente. Un traje de la misma 
clase dist!ngula al guerrero del jefe superior según la clase 
de los materiales de que se companla" (5). 

También se agregaban borlas de algodón a la cinta de 
cuero que !es trenzaba el cabello e iba sobre la espalda, y eran 
tontas " ...... cuantas hablan sido sus acciones gloriosas. Era de 
tente honor este distintivo, que aún los reyes, no sólo los ge-

(~) C:lovigero, ()p. Cil., T. 11. p. 253. 
(!) ~oustelle, Op. Cit., p. 137. 
(2) Towzor.1oc, Op. Cil .. p. 60. 
(3) Srhr afirma "Distinción ru guerrero que capturaba un prisionero con 

e~o manta de hombros con dibujo de flores", Legajos, p. 140. 
Ol D:!!éo, Op. Cit., T. U, p. 163. 
!') · Pcfoíiel, Op. Cit., p. 29. 
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nerales, se jactaban de usarlo" (6). 

Cuando capturaban dos prisioneros, "la manta era de fon
dJ anaranjado y un borde rojo ...... ; el de tres prisioneros, una 
roja con dibujo del adorno de Ehecatl (Ehecacozcatl) y una 
franja al borde" (7), adem6s podlan ser elegidos para mandar 
a los mancebos del Telpuchcalli (!). 

El guerero de cuatro cautivos, llevaba una "manta de cam
po anaranjado y una raya oblicua negra (de) borde rojo con 
ojos ...... A estos apresadores se les decla Tlamanime" (2). Usa
ban bezotes verdes y amarillos, Después capturaban solo ene
migos de casa y se les lknnaba cuauhyacatl, es decir águila 
que gula (3). 

En estos grados cuando eran exageradamente valientes, 
también se hadan merecedores a otra insignia m6s, les po
nlan "un cascabel de oro en un pie, señal que como loco atre
vido y valiente era de los primeros, al entrar en las batallas 
con sus enemigos" (4). "Los hombres valientes llevaban man
tas de algod6n, como red, bordadas de caracolitos blancos, 
tralan bezotes, orejeras conforme a los bezotes; los mancebos 
que hablan hecho alguna cosa señalada en la guerra lleva
ban unos bezotes redondos con cuatro circulillos en cruz den
tro de la circunferencia. Todos estos bezotes eran hechos de 
conchas de ostra. · 

"Todos los valientes llevaban unos collares de cuero, y de 
ellos colgaban sobre los pechos unas borlas a manera de !!e
res grandes, de las cuales colgaban unos caracolillos blancos 
en cantidad" (5). 

El que cautivaba cinco esclavos (cuauhyacaU), "el señor .... 
le daba un barbote largo, verde, y borla para ponerse en la 
cabeza, con unas listas dé plata entrepuestas en la pluma de 
la borla y también le daba orejeras de cuero, y una manta 

(6) Peñaliel, Op. Cit., p. B. 
(7) Seler, Legajos, p. 140. 
(1) Peñaliel, Op. Cit., p. 9. 
(2) Seler, Legajos, p. 140·14!. 
(3) Peñaliel, Op. Cit., p. 9. 
(4) Tezozomoc, Op. Cit., p. 153. 
(5) Sahagún, Op. Cit., Lib. 11, p. 177. 
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rica ...... y si cautivaba dos de Atlixco o de Huexolzinco, era ...... 
valentísimo y dábanle un barbote largo de ámbar amarillo y 
otro de calchihuite verde, y usabo de entrambos" (6). 

Los bezotes de ámbar se dabon nada más a "los hombres 
valientes por muestra de su valentia, que no lemlan la muerte 
ni la guerra, y eran muy diestros en el arle de pelear, y de 
cautivar" (!). 

Habla además el traje-premio para el que animaba al ejér
cito al encontrarse deca!do que se llamaba tiacatziuhqui (2). 

"Los capitanes llevaban unos plumajes alados en las es
paldas, en que se conoclan ser valientes, los cuales plumajes 
llamaban quauhtzontli, porque eran como unos árboles de que 
sallan unas ramas labradas de hilo y pluma, con unas flores 
en los remates que sallan de unos vasitos de cuero de tigre ...... 
En los pies, algunos llevaban atados al pie izquierdo pezuñas 
de ciervos, atados con unas correas de ciervo delgadas...... lle
vaban cortados los cabellos de una manera, hacia las sienes, 
rapados a navaja en la frente, un poco largos los cabellos y 
todo lo delantero de la cabeza escarapusados hacia arriba. 
Por todo el cogote llevaban colgados cabellos largos, que col· 
gaban hasta las espaldas" (3). 

Los siguientes grados ascendentes, llevaban a la guerra 
una indumentaria diferente; no el maxtlaü y mantas ya des
critos, sino que portaban unos trajes ajustados al torso y CU· 

brlan brazos hasta las muñecas y piernas hasta los tobillos. 
Este vestido se completaba con un "casco" o "yelmo" rema· 
lado en un gran penacho que a la vez "servían de defensa 
y estandarte" (4). 

" ...... usaban insignias especiales, de tal manera que se 
pudiera distinguir al amigo del enemigo y al jefe del guerre
ro común. ('En trajes habla) rica variedad y la complacencia 
con la lantasla individual producían un efecto pol!cromo por 
el abigarrado atavío de colores brillantes y formas extrañas" (5). 

(6) Sahagún, Op. Cit., Lib. V!Il, p. 332. 
(!) Sahagún, Op. Cit., Lib. !X, p. 31. 
(2) Peñafiet, Op. Cil., p. 8. 
(3) Sahagún, Op. Cil., Lib. 11. p. 177-178. 
(4) Peñafiet, Op Cit., p. 17. 
(5) VaiUant, Op. Cit., p. 209. 
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Además usaban el ichcahuipilli o armadura de algodón, 
que cubría desde el cuello hasta la cadera, con mangas cor
tas. Era una coraza hecha de una especie de colchoneta, con 
una pulgada de grueso, para ainortiguar el impacto de las 
flechas. "Cubrla a esta coraza otro vestido 'O armadura que 
les servia juntamente de jubón y calzas ...... Los señores sallan 
llevar un grueso vestido de pluma sobre una cota compuesta 
de planchas de oro o plata sobredorara•, la cual, era impene· 
trable ...... a flechas ...... dardos y ...... espadas" (1). 

Los guerreros de esos puestos elevados, "par sus acciones 
. mereclan tener: utensilios de oro, vestirse de tela fina, y usar 
. lajas mós ligeras que la plebe' (2), sandalias de oro, piedras 
preciosas, pieles y plumas en ellas (3). 

Asl como para los otomiU habla el premio especial para su 
valor, el cascabel en el tobillo, entre los guerreros principales 
la distinción consistía en estos privilegios. 

Los guerreros tiacauh. tlatoani y pi!li, se vestían con gran 
elegancia; "los vestidos de estas tres clases de jefes confec
cionados con plumas de magnificas colores, de gran valor y 
tributadas de los climas calientes; el T!atoani-Pil!i, llevaba en 
el combate la bandera Quetzal patzactli ...... el vestido consistfa 
en un jubón de pluma azul turquesa y el escudo quetzalxi
calcoliuhqui chimalli" ( 4). 

Estos militares en combate, "no padlan huir de diez ni de 
veinte (hombres). par eso estos caballeros iban a la retaguar
dia del ejército ...... " (5). 

Los trajes de campaña eran los ya citados, pero para la 
corte usaban maxtlatl y tilmatli con las joyas que el rey les ob
sequiaba en premio a sus hazañas, " ..... .todos los oficiales del 
ejército usaban una ropa tejida de varios colores, que llamaban 

(1) Ctavigero, Op. Cit., T. !l, p. 252. 
(2) Peña!iel, Op. Cit., p. B. 
(3) Souste!le, Op. Cit. p. 144. 
(*) No habla sobredorado en M~xico Antiguo. 
(4) Peñafiel, Op. Cit., p, 29. 
(5) Peñaliel, Op. Cit., p. 9. 
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Tlachquauhyo" (l). 

Al regresar el ejército de una campaña victoriosa, el reci· 
bimiento que hacia el pueblo a los guerreros, era de lo más 
entusiasta y reverencial. Tezozomoc describe uno de estos pa· 
sajes en los siguientes términos: 

"+·ª la vuelta de los mexicanos les vinieron a recibir con 
triunf~ de victoria, bocinas, y muchos géneros de rosas y per
fur¡i~eros, y estos llevaron los viejos que llevaban consigo sus 
vaso;;· de piciete, señal de viejos y padres de tan valerosos sol· 
dad~, y detrós de los colodrillos atados los cabellos con cuero 
colo~do que llaman Cuauhtlalpiloni, con sus rodelas y bor
dar.is diferentes, cuauhtopilli. Estaban estos en este camino 
en;ril1glera, los unos lrontero de los otros, porque por enmedio 
l¡.~!a de pasar el ejército mexicano,...... cuando llegaron los 
c01))tanes les presentaron braseros de leña de encimo ardiendo 
en grandes llamas, como señal de vencedores" (2). 
~ Este homenaje era para todo el ejército y después el mo· 
P.arca mandaba ir a su presencia a los jefes superiores para 
¿aber quienes hablan destacado como valientes. Al respecto,. 
continúa Tezozomoc: 

"Dljoles el rey a los capitanes Tlacaeleltzin y Cihuacoatl: se
: ñalad a los valerosos soldados y capitanes que en esta guerra 
··Ee mostraron animosos; señólense con agujeros en las orejas 
. y narices a los tales que hicieron presa de chalcas" (3). 

ARMAS Y DMSAS.-(Tlauiztli) (4) 

Las armas mexicana~. que los guerreros manejaban con 
; asombrosa habilidad, eran: 
'; Arco.-Tlahuitolli. "era de la altura del cuerpo" (5), formado 

! : de una va'.a flexible y una cuerda tensa. 
t 1 Flecha.-Mitl, era una vara con punta de obsidiana (itztli) o 
\ ¡:edema! (tecpall). 

Carcaj.-Micomitl o Mixiquipilli, hecho "de piel de venado sin 

(l l Pcñaliel, Op. Cit.. p. B. 
(2) Tezozomoc, Op. Cit .. p. 102. 
(3) Tezozomoc, Op. Cit., p. 99. 
(4) Seler, Legajos, p. 163-164. 
(5) Peñafiel, Op. Cit., p. 14. 

t~I 
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curtir, o de tigre, ...... en forma de alcatrós o bolsu alar· 
gada" (]) . 

. Lanza.-Tep111topilli. vara larga con punta de cobre. 

Honda.-Tematlatl. 

Maza.-o Porra, Cuauhalolli. 

Macana.-Macuahuitl, de madera "con navajas de piedra. La 
correa con que se colgaban las mecanos en la mano, era 
de cuero rojo, azul o dorado" (2). 

Lanzadera.-o Ballesta, AtlatL Era una vara larga con una ca· 
naladura longitudinal; por el extremo de donde se toma, 
tiene dos hoquedades para pasar los dedos Indice y cor
dial por ellas y con este propulsor, se arrojan dardos con 
gran fuerza, "puntas de Hecha de piedra, obsidiana o 
cuarzo" (3). 

Escudo.-Chimalli. Los aztecas hadan exp:esión simbólica con 
animales, (que) fue lengua de armas. Los guerreros en sus 
escudos pon!an pinturas de sus hazañas (4). "Unos eran de 
otates o cañas sólidas y elástica~. entretejidas de algodón 
grueso y doble y cubiertas de pluma, y los de los nobles 
de lóminas redondas de oro, y otros eran de conchas gran
des de tortuga guarnecidas de cobre, de plata o de oro, 
según el grado que tenlan en la milicia y sus facultades" 
(5). "Siempre (estaba) el chimalli en relación con la cate
go!"fa del guerrero" (6), como era necesario para el com
bate, lo llevaban todos los guerreros, pero para hacer la 
distinción de grados entre ellos, según el grado del militar 
y su posición social, era el adorno empleado en el escu
do: laminillas de oro, plumas, cuero, algodón, etc. 

Puñal.--Daga. Tepuzlemaixiliuani. Eran de pedernal o hueso, 
con mango de madera, "incrustados con mosaico de pie-

(1) Peñaliel, Op. Cit., p. 15. 
(2) Peñafiel, ()p. Cit., p. 16. 
(3) Peñaliel, Op. Cit., p. 17. 
(4) Boturini, "Idea ...... ", p. 126. 
(5) Clcrrigero, Op. Cit., T. ll, p. 251. 
(6) Peñaliel, Op. Cit., p. 17. 
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dras preciosas" (!).,indudablemente para uso ritual como 
el sacrificio. 

Casco.--c Yelmo, Cuaxicalli. Habla dos clases: la que era de 
madera o cuero co)l incrustaciones o aplicaciones de mo· 
saico de piedras preciosas, que sostenla el gran penacho 
de plumas preciosas. Este casco dejaba todo el rostro al 
descubierto y la nuca también. La otra clase, era el casco 
que cubrla toda la cabeza, menos el rostro. Peñaliel dice: 
'"Para guardar la cabeza (llevaban) unas como cabezas de 
serpientes, tigres, leones o lobos, con sus quijadas; ...... son 
de madera (=izos} cubiert~s por encima de plumas, y de 
adornos de oro y piedras preciosas" (2). Estos cascos es· 
!aban unidos con tela al "uniforme" de caballeros tigres, 
águilas, ele.; trajes que como ya expliqué en otro lugar, 
estaban ajustados al cuerpo y tenlan mangas y piernas; 
que usaban los capitanes y generales. Los cascos servlan 
de estandarte y defensa (3). 

Estandarte.-CuachpanUi. "Los estandartes ...... eran unos palos 
de tres o cuatro varas de largo, que en su punta tenlan las 
armas e insignias del estado, hechos de oro, de pluma, o 
de otra materia noble (4). Además del estandarte común 
y principal del ejército, cada orden militar tenla una de
terminada insignia y un lugar en el palacio cuando esta· 
han en guardia (5). " ...... cada compañia, que eran de dos
cientos o trescientos hombres, llevaba el suyo particular 
(estandarte}, la cual se distingula de las demás ...... en la for· 
ma ...... (y} color de las plumas que llevaban sobre sus ar
mas los nobles y oficiales" (6). 
Los estandartes que cargaban en la espalda los guerreros, 

e·on elaborados con tiras de bambú, recubiertas después con 
piel o con unq especie de papel -maguey o amate macerado 
y pulimentado' en su superficie-, sobre el cual se pegaban las 
plumas lormarido adornos o dibujos. Afirma Du Solier que cuan· 

(!) Peñaliel, Op. Cit., p. 17. 
(2) Peñaliel, Op. Cit., p. 13. 
(3) Poñalie), Op. Cit., p. 17. 
( 4) Clavigero, Op. Cit., T. 11, p. 256. 
(5) Peñaliel, Op. Cit., p. 8. 
(6) C!avigero, Op. Cit., T. 11, p. 256. 
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do cala el jele, huta todo el ejército porque llevaba las insig
nias prometedoras del triunfo; si lo derribaban era que la divi
nidad nacional estaba vencida !) . Los estandartes o banderas 

·van firmemente sujetos a la espalda del guerrero que tenla esa 
comisión Cuacuauhlin (2), siempre dentro de la graduación de 
'capitanes al más alto rango militar. 

No como armas, sino como instrumentos para dar órdenes 
y señales para marchar o pelear con mós brfo, llevaban los az
tecas a la guerra suntuosos tambores pequeños y caracoles ma
rinos, que también eran de uso exclusivo de las altas jerarqulas 
marciales. 

Ningún militar se olvidaba de llevar a la guerra el cuauh
cozcatl, "collar de madera para los prisioneros y cepo para las 
manos" (3) de cualquier dase social ya que la captura de ene
migo3 era el principal propósito tanto para la religión como 
para el logro de ascensos. 

El traje de Xipe, uno de los más ricos en materiales y 
adornos, únicamente lo podla portar el monarca y era asl: 
jubón de plumas carmesl, en la orilla pendiente de oro con fi
gura de pedernal, una especie de ancha orla de la cintura para 
el muslo, de plumas de quetzal, collar de cuentas de diorita o 
de turquesa, media luna {de oro) en la nariz, un tlacahuahualli 
o disco de oro del pecho, un anahuayo chimalli (que es el) es
Cl(.lo de Xipe y un yopihuehuetl. tambor de oro de Xipe (4). 

Sahagún proporciona, completa y detalladamente la indu
mentaria de un monarca en la guerra, en estos términos: 

"De los aderezos que usaban los señores en la guerra.
Usaban los señores en la guerra un casquete de plumas muy 
coloradas, que se llamaban tlauhquechol, con oro, y al rede
dor del casquete una corona de plumas ricas, y del medio de 
la corona saUa un manojo de plumas ricas que llaman quetzalli 
como penachos, y colgaba de esie plumaje hacia las espaldas 
un alambor pequeñuelo,· puesto en una escaleruela como para 
llevar carga, y todo esto era dorado. 

(!) Du Solier, Op. Cit., p. 57. 
(2) PeñalieL Op. Cit., p. 21. 
(3) Peñaliet, Op. Cit., p. 15. 
(4) Peñafiet, Op. Cil., p. 29. 
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"Llevaban un coselete de pluma bermeja que les llegaba 
hasta los medios muslos, todo sembrado de coracolitos de 
oro; y llevaban unas faldetas de pluma Iica. 

"Llevaban una rodela con un círculo de oro por toda la 
orilla, y el campo de la orilla era de pluma rica, colorada, 
verde, azul, ele.; y de la parle de abajo, del medio abajo, por 
la circunferencia llevaban colgados unos rapacejos hechos de 
pluma rica, con unos botones, y unas borlas todo de pluma; 
llevaban un collar de piedras preciosas muy finas y todas 
iguales y redondas (que) eran cha!chihuiles y turquesas muy 
finos; y llevaban unos plumas verdes en lugar de cabellera, 
con unas bandas de oro enlrepuestas, o llevaban un coselete 
de plumas verdes y a cuestas llevaban el alambor, también 
verde en un cacaxtli; también el alambor llevaba unas falde
tas de plumas ricas y de oro, y llevaban unos rayos hechos 
de oro, sembrados por el coselete. 

"Llevaban ot:a manera de divisas y armas, que se llaman 
ocelotótec, que era hecho de cuero de tigre con unos rayos de 
oro sembrados, y el alambor que llevaban a cuestas era pin· 
todo como cuero de tigre, y las faldetas del alambor eran de 
plumas ricas con unas llamas de oro en el remate; y otra ma· 
nera de rodela con pluma rico. que se llama xiuht61ol, y en el 
medio de ella estaba un cuadro de oro; l!evaban también a 
cuestas unas plumas ve:des a manera de mariposas, y !rolan 
una manera de chamorra hecha de plumas amarillas, que se 
llaman tociuitl, porque son de papagayo, y llegaba esta cha
marra hasta las rodillas con unas llamas de oro sembtadas. 

"Usaban aira manera de rodela hecha de plum::d ricas, 
y el centro de ella era de oro, redondo, labrado en él una 
mariposa. 

"Otra mane·a de armas solian usar los señores, hechas 
co!'l plumas verdes que se llawan quelzalli, a manera de cho
za, y en todas las orillas ten!an una flocaduras de pluma rica 
y con oro; llevaban también una chamarra de plumas amari· 
!las; usaban también los señores en la guerra una manera de 
cawcele de oro, y con dos manojos de quetzalli, puestos a ma· 
ne~a de cuernos, y con e~le capCTcete usaban la chamarra que 
arriba se dijo; usaban también ol:a manera de capacete de 
p'ala, y también !rolan otra manera de divisas de pluma rica 
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y de oro; llevaban también con este capacete una chamarra 
hecha de la misma pluma ya dicha, y con unas llamas de oro. 

"También sellan traer los señores en la guerra una ma
nera de banderilla hecha de quetzalli, entrepuestas unas ban
das de oro, y en lo alto ele la banderilla iba un manojo de quet
zalli, como penacho; otra manera de banderillas hechas de 
plata, y en lo alto de las banderillas sus penachos; también 
usaban de otra manera de banderillas, hechas de unas ban
das de oro, y en Jo alto de éstas sus penachos. 

"También los señores llevaban a cuestas unas maneras de 
divisas que se llaman itzpapólotl: es esta divisa hecha de ma
nera de figura del diablo, hecha de plumas ricas, y tenia las 
alas y cola a manera de mariposa, de plumas ricas, y los ojos 
y uñas y pies y cejas, y todo lo demás, era de oro, y en Ja 
cabeza de ésta ponlanle dos manojos de quetzalli que eran 
como cuernos ...... usaban también de unos cepillos que llaman 
coztic cuextécatl, con un penacho que solfa de Ja puntu del 
cepillo; llevaban en este cepillo una medalla de oro, atada can 
un cardón al mismo cepillo, como manera de guirnalda; Ja 

.chamarra que era compañera de esta divisa, era de pluma ama
rilla, con unas llamas de oro; llevaban una media luna de oro 
colgada de las narices; llevaban unas orejeras de oro que 
colgaban hasta los hombros, hechas a manera de mazorcas 
de ma!z" (!). 

Estos esplendorosos trajes de guerra, tenlcm una réplica 
más fina, ligera y complicada, que se usaban en las ceremo
nias religiosas que can danza y canto escenificaban los com
bates. Estos bailes religiosos militares se representaban en los 
grandes festejos aztecas de los dioses principales. Las divisas, 
estandartes, armas, etc., se hadan todos de pluma y las in
signias de grado las portaban los mismos poseedores en el 
ceremonial que en el combate verdadero. 

Habla unas rodelas .de cañas macizas y algodón con plu
mas y planchas de oro, "y porque cea en España se han visto 
algunas deestas rodelas, diqo, que no son de las que llevan 

(1) Sahagún, Op. Cit., Lib. Vnt, p. 301·304. 
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a la guerra, sino de las que usan en sus fiestas y bailes que 
acostumbran hacer" (1). 

Una de estas danzas, el nitoteliztli, era un baile al que con
curría el rey, frente al templo de Huilzilopochtli y en las plazas 
cerca del palacio; iban adornados con pieles de aves y de 
fibras de algunos cuadrúpedos, y con collares y rarJ:il!etes de 
flores o de hojas ...... plumas, penachos de varios colores, dar
dos, arcos, lanzas, flechas y escudos; gemas brillantes...... (2) 
completaban el arreglo de los participantes. 

Para estos bailes usaban abanicos que llamaban "ecace
huaztli" (3). "Las 'insignias' o adornos de plumas, los tocados 
deslumbrantes de colores, los penachos verde-dorado de plu
mas de quetzal, las enormes mariposas, los conos de plumas y 
de oro, los estandartes de tela y de mosaico atados a las es
paldas de los jeles, los escudos con blasones, todo ello estaba re
servado a aquellos que, por sus hazañas, hablan merecido lu
cirlo; se castigaba con la muerte a cualquiera que hubiera 
osado usurpar esos slmbolos honorl!icos ...... Los inmensos ador
nos de plumas, junto con los adornos de oro o de turquesas, 

. nevaban al guerrero, al señor, al emperador por encima de la 
humanidad ordinaria" (4). 

Por último, hasta para morir, los aztecas tenlan división 
social; a los cautivos de guerra se les !rafa a Tenochtitlan y 
eran esclavos, mayeques o se destinaban al sacrificio; pero a 
los militares de categorla que apresaban, no les imponlan es
tos castigos, sino que los hadan morir con honor, peleando 
hasta el último momento. Los cronistas llaman a este combate 
otorgado a los oficiales, Sacrificio Gladiatorio y dicen que 
e:a as!: 

"Se hacia sobre la piedra llamada Temalacatl. En el patio 
muy encalado y liso en el que se encontraba el Temalcatl y 
el Cuauhxicalli, redondas ambas, fijas una junto a otra. Sa
l!an cuatro hombres armados con sus coracinas, dos con divi
sas de tigre y dos de óguila, con rodelas y espadas en las 
manos, (llamados) Tigre Mayor, Tigre Menor, Aguila Mayor y 

(1) Peñaliel, Op. Cit., p. 14, cita al Conquistador Anónimo. 
(2) Dr. Hemández, "Antigüedades ...... " p 93. 
(3) Peñafiet, Op. Cit., 16. 
(4) Soustelle, Op. Cit .. p. 144. 
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Aguila Menor. (Acompañaban el acto eón) alambor y canto; 
luego salla un viejo vestido con cuero de le6n Le6n Viejo con 
cuatro más vestidos uno de verde, otro de amarillo, otro de 
blanco y otro de colorado, a los cuales llamaban los Cuatro 
Aurora&. El preso sobre el Temalacatl, que tenla un agujero 
por donde salla una soga de cuatro brazas, centzorunecatl; ata
ban al preso por un pie y dábanle una rodela y una espada 
toda emplumada (1) en la mano, le haclan beber vino (tecoc
tli) y le ponfan cuatro pelotas de palo para defenderse. Estaba 
desnudo. "Luego que se apartaba león viejo, ...... al son del 
·atambor y canto solfa el que nombraban gran tigre, bailan
dó ...... y as[ luego en hiriéndole tañ!an las bocinas y caracoles 
y flautillos, ...... y le saeaban el corazón y lo ofredan al sol" (2). 

Los amarraba el Le6n Viejo y los otros cuatro se turnaban, si 
eran muchos los presos ayudaban los Cuatro Auroras, que 
deb!an combatir con la mano izquierda. Algunos presos ma-

il !aban con las bolas a los contendientes. A este sacrificio lla
maban los aztecas Tlahuahuapoliztli, dar toque con espadas 
blancas, y en cuanto salla sangre del cautivo, lo quitaban, 
sonaban los instrumentos musicales y sacrificaban al herido. 

El prisionero solo contaba para defenderse, con las cuatro 
bolas de madera, espada de pluma y un escudo !ragil; en 

·cambio los guerreros que combat!an con él. llevaban armas 
fuertes, auténticas, para facilitar la derrota del cautivo. " ...... el 
vencedor quedaba con mucha gloria y era premiado con cier
ta insignia de valor. Pero si el prisionero venda a aquel sol
dado y a otros seis que ...... sallan ...... a combatir con él, se le 
conced!a vida, la libertad y cuanto se le había quitado en la 
batalla en que habla sido apresado" (* ). Esto se vela raras 
veces, como es de suponerse, pero si se lograba, la lama y 
prestigio del guerrero no tendrian paralelo en el mundo prehis
pánico; como en el caso del señor de Tula, que !ue capturado 
por los guerreros de Huejotzingo. Venci6 a los seis guerreros 
en un furioso combate. • 

(1) Debe entenderse hecha de plumas. 
(2) Tezozomoc, Op. Cit., p: 121. Nota de Orozco y Berra, tomado del P. 

Durán, 2a. parle. Cap. IX. 
(*) Clavigero, Op. Cit., T. JI, p. 123-124. 
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MONARCAS. .· -::·-':'~ 

La dar.e social que ocupaba la cúspide de la jerarquía 
azteca, era la familia real; la 110bleza más selecta que solo 
por he:encia se !ransmitfa; la que en ningún CXISO admitfa en 
su seno ni siquiera nobles de segunda categorla y únicamente 
emparentaba con familias reales. 

La realeza mexicana a la que conespondlan los más altos 
honores a que tenla derecho por su estirpe, se educaba en 
una forma roSnada y cuidadosa; los príncipes eran vigilados 
con esmero para que más tarde supieran ocupar con toda 
dignidad el puesto sup:emo en la sociedad. Se ponla especie:! 
atenci6n en cultivarles todas las virtudes que su mundo admi· 
raba: el valor -ya que debían ser guerreros-, la equidad, la 
justicia, la humildad, el amor a sus súbditos y el sometimiento 
absoluto a la religión. 

Para obligar a los príncipes a ser humildes desde pequeños 
y que no se envanecieran con el lujo de la indumentaria a que 
t~nfan derecho, se les vest!a "con mantas de henequén" (1), 

pues niños o niñas, llevaban las prendas comunes del vestido 
mexicano, es decir, el maxtlatt, tilmalli. cueill y huipiL Los prfn· 
cipes lograban pe: su propio esfuerzo una mejor indumento· 
r:a, a partir del primer combate en que tomaran parte; ya que 
esto los hacia merecedores a prendas de algodón con un sen· 
cilla adamo de celares. Esto se llevaba a cabo en la ado!es· 
cencia, cuando por los conocimientos adquiridos en el "cole· 
gio", se les permitía asistir a una batalla (2}. 

Los príncipes tenían que dar al pueblo ejemplo de respeto 
y acatamiento a las tradiciones. El respeto a los sacerdotes, el 
aprecio o estimación a las hazañas guerreras y la limitación 
para abusar de una pos:ción privilegiada, se sostenfan tam· 
bién por el ejemplo. 

La inteligencia, la audacia y la mesura, eran virtudes de 
las más admiradas en un Tlatoani (emperador, "el que habla", 
de Oatolli- lenguaje), denominado también Tlacatecuhtli, em· 
perador, "jefe de los guerreros". 

{11 lxtlilx6chitl, Op. Cit., T. 11, p. 184. 

(2) Ver en Guerreros, lo referente a la asistencia del primer combate. 
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En Tenochtitlan la eleción del monarca la hada escogiendo 
a un rniernb:o de la familia real, el Consejo Supremo o Tlato
can (!). Los candidatos que fenfan derecho a tal aspiración, 
eran estudiados detenidamente, y otorgaban el honor del lro· 
no, al que reunla mayor número de cualidades. Una vez de
signado, se procedfa a consagrarlo corno "emperador" de los 
mexicanos. Esta ceremonia de consagración de un "rey" era 
de tan gran expectación, que todos los historiadores y cronis· 
tas se empeñan en describir con detalle. El Dr. Hemóndez lo 
hace en esta forma: 

Consagración de un rey.-Ya designado el nuevo rey (en
tre parientes), con gran pompa, pero todos en silencio, condu· 
clan al electo desnudo y cubiertas tan solo las partes puden
das, al templo de Huitzi!opochtli, que era el mayor de todos, y 
de allf por las escalinatas a los altares mismos, apoyado en 
dos señores de magna estimación en aquel imperio, los cu'.lles 
hablan sido escogidos desde hacía tiempo para ese objeto. 

. Procedlan los reyes de Texcoco y Tiacopan, en cuyos man· 
tos se velan entretejidas las imágenes que indicaban los car
gos que tenlan que desempeñar ese dla (2). Unos cuantos su
blan entonces al altar, y estos para que vistieran al nuevo 
rey y que asistieran a los r;tos establecidos que ten!an que 
observarse. Se arrodi!taban ante Huitzilopochtli y llevaban a la 
boca un dedo con el que hablan tocado la tierra. Luego el sumo 
sacerdote, vestido de pontifical, y acompañado de innumerables 
otros de orden inlerior vestidos de fiesta, sin hablar palabra, 
teñla todo el cuerpo del rey con un pigmento negro preparado 
y mezclado para ese objeto y después, saludando al ungido, lo 
rociaba y regaba con ciertas aguas consagradas a los dioses, 
según la costumbre, empleando un hisopo hecho con hojas de ca
ña, de cedro y de sauce, tal vez por alguna significación y pro
piedad conocida de ellos. Le ponlan después en la cabeza un 
manto cuyo tejido representaba huesos de hombre y calaveras 
y a este se. le sobreponla otro negro y otro azul pintados con 
la misma figura e imágenes. Le rodeaba el cuello con unas 

(1) Soustelle, Op. Cit .. p. 94. 
(2) El Dr. Hemández lo toma de trancisco 1.6pez de Gómora "ffistorla 

de la Conquista de Mi\xico". Edil. Pedro Robredo, Mi\xico 1943, Cap. 
ccxm. p. 224. 
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correas cocclneas muy largas, con muchos ramales pendien
tes, en cuyas extremidades se coslan algunas insignias rea
les. Le colgaban también a la espalda una calabaza llena de 
un polvo con cuya fuerza se disipora la peste, se apa¡taran 
los dolores y toda clase de enfermedades y se estrellaran las 
artes malignas de los fascinadores y burlado:es benéficos de 
modo qua ninguno de ellos le pudiese empecer. Se le ponla 
después en el brazo izquierdo un saco lleno de incienso del 
pcls y un vaso de baro lleno de carb6n que hadan de cor
teza de encina. 

Asl adornado se levantaba el rey y echaba incienso al 
fuego; con magna reverencia y modestia insigna deleitaba a 
Huitzilopuchtli con el suave olor y cuando habla concluido se 
sentaba. Entonces el sumo sacerdote lo obligaba bajo jura
mento a observar para siempre la religi6n de los patrios dio
ses, ...... y a hacer que el sol no abandonara su curso acostum
brado y no dejara de iluminar el orbe. 

Antes que bajasen del templo todos los principales varones 
que estaban presentes, daban obediencia al nuevo emperador, 
y con ánimo dispuesto lo reciblan corno señor y rey, lo que 
atestiguaban con presentes de hermosas plumas, morriones, 
brazaletes, caracoles, collares y varios otros ornamentos de 
oro y mantas en las que estaban tejidos cráneos de hombres. 

Bajaba el rey con los dos que lo ayudaron a subir y se 
retiraban a una gran sala. El rey se sentaba en el trono llamado 
Tlacateco y no sal!a del templo durante cuatro dlas pora dedi
carse a la oración, a los sacrificios, etc. Al cabo de estos cuatro 
dlas lo llevaban al Palacio Real, pocos sin embargo miraban 
al rostro real después de la consagraci6n. Del mismo modo se 
ungla a los otros reyes súbditos del imperio mexicano, pero 
sin subir las gradas (! ). 

A este ceremonia acudla toda la nación. "Precedían todos 
los señores leudatarios con las insignias peculiares de sus se
ñorlos, y los nobles de la corte con las propias de sus digni-

(1) Dr. Hemóndez, Op. Cit., p. 45·48. 
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dades y emplros" (1). 
Cuando el rey regresaba. a su palacio, donde " ...... acud[an 

los señores feudatarios a pedir la confirmación de sus señor!os. 
Hadanse ...... danzas e iluminaciones y acabados trataba el rey 
de salir a campaña para proveerse de las víctimas necesarias 
a las fiestas de su coronación (desde Moctezuma Ilhuicamina)" 
'(2) pero no se podio coronar sin haber apresado por s[ mismo 
las victimas para la gran función. " .... ..ignoramos las particu-
lares ceremonias de su coronación. El rey de Acolhuacan ..... . 
pOr su mano le pon!a la corona (Copilli) ...... de oro macizo, .... .. 
plata, ...... tejidas de hilo de oro o de otra materia noble (3), 
con bellas labores de plumas preciosas" (4). 

Ya coronado el monarca, debla cambiar su guardarropa 
de pr!ncipe por el de nacatecuhtli. que era el siguiente: 

"Una ropa real de algodón azul (XiuhtilmaUi) ...... y unas 
cutaras también azules; y en la cabeza en lugar de corona y 
por insignia real, una venda de algodón azul forrada, que 
por la parle que cala encima de la !renta era más ancha y 
tanto que casi parec!a una media mitra" (5), y por último "un 
cetro en forma de serpiente" (6). 

F.ste vestido que usaba el rey en su palacio, "a ninguno 
de los vasallos era permitido, ...... Cuando salla de palacio para 
el templo iba vestido de blanco. Para asitir al consejo y actos 
públicos era diferente el vestido ...... uno para las causas cri
minales y otro para las civiles; uno para los actos de justicia 
y otro para los regocijos. En todos estos actos públicos llevaba 
ceñida su corona, la cual regularmente hermanaba en el color 
con el vestido. Siempre que se dejaba ver en público entre 
lci gran comitiva que llevaba, le precedía un noble con tres 
varas, parte de oro y parte de palo dorado, levantadas en alto, 
que serv!an de avisar al pueblo de la presencia de su señor" 

(!) C!avigero, Op. Cit., T. IJ, p. 2t3. 
12) Clavigero, Qp. Cit., T. ll, p. 215. 
(3) Sahagún dice en el Lib Jl, ·p. 223 " ...... !levaban (tos señores) todos 

en ta cabeza unas coronas de papel como medias mitras, solamente 
!levaban ta punta delante, sin la de atrás"; esto implicarla que el 
P'IP"t era considerado también como material precioso. 

(4) Clavigero, Op. Cit., T. IJ, p. 216. 
t5) Pomar, "Relación de Tezcoco", p. 31. 
(6) Sous.tetle, Op. Cit., p. 96 . 
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(!). Siempre se le llevaba en andas "sostenidas por nobles" (2). 
En sus apariciones en público lucia: nariguera de ámbar, 

cristal de roca o de oro, anillos, orejeras, bezote, penachos 
con laminillas de oro recortadas en varios dibujos. El penacho 
nace de un tocado, a veces, con mosaico de turquesas, cuero 
y ribete de plumas y plumaje a la espalda. El penacho y el 
plumaje estón unidos a un alma de bambú, que se ataba fuer· 
temente a la espalda del rey. Además llevaba collar de cuen
tas y laminillas de oro y pectoral de jade, brazaletes de tur
quesas, coral, perlas y cascabeles de oro (3), siempre armoni
zando con el maxtlail en color. 

Corno ya dije antGs, el rey usaba en cada ocasión un ves
t:do determinado; el correspondiente a la guerra lo describe 
Clavigero en la forma que sigue: 

"El rey cuando sal!a a campaña !levaba sobre las armas 
sus pa:ticulares insignias; en las piernas unas medias botas de 
láminas sutiles de oro, y otras laminillas del mismo metal en 
los brazos; en las muñecas unas manillas de piedras preciosas; 
en el labio inferior una esmeralda engastada en oro y unos 
zmcillos de semejantes p:edras en las orejas; al cuello una 
cadena de. oro y pedreria y un penacho de vistosas plumas 
en la cabeza; pero la insignia más caraclerlstica de su digni
dad era un precioso tejido de bellas plumas qt1 } le bajaba de 
la cabeza por las espaldas a la cintu:a" (4). Fste último ador-
no se llamaba "cuachictli". · 

Todas las pertenecias del rey eran motivo de belleza, ador
no, riquza y elegancia; las prendas que vest!a eran motivo de 
orgullo para los artesanos dedicados a su exclusivo servicio, 
escogidos por la habilidad demostrada en su oficio, buen gusto 
y estética que plasmaban en los objetos que lucirla el monarca. 

Las joyas, vestuario o muebles del "emperador" resumlan 
la suntuosidad del México prehispánico. También zonas espe
ciales de t:ibuto, eran exclusivas para el monarca, usl como la 
cooperación de todo el pals para el embellecimiento del Palacio 
Rea!, pues "cada provincia y pueblo, (tenla) a su cargo el 

(!l Clavigero, Op. Cil., T. 11, p. 2tS. 
cil Tczozo!lloc, p. 371, Nola de Orozco y Berra. 
(31 Du Solier, Op. Cit., p. 73 a 78. 
(4) C!cr1igcro, Op. Cit., T. JI, p. 250. 
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{arreglo y limpieza de) jardín, bosque o labranza que le era 
señalado" {!). 

El monarca, para cada una de sus ocupaciones, que eran 
muchas durante el dfa, ocupaba las distintas dependencias 
del palacio, decoradas según el propósito a desempeñar en 
ellas. Por ejemplo, en la sala en que el "rey" regalaba objetos 
a sus súbditos, tenla solo un entarimado sobre el que se en
contraba el trono o icpallL que en su ornamento expresaba pa
ra lo que estaba dedicado; el emperador se sentaba a repar
tir "las recompensas y las armas honorificas...... sobre su es
trado de águila, (quauhpetlapan): ...... plumaje de águila, y el 
dosel de su asiento era una piel de jaguar" (2). Aguilas y ja
guares, súnbolos del poderlo y guerra aztecas, eran para de
mostrar que ese poder estaba en manos del Tlatoani, único con 
autoridad para dar ese género de obsequios y premios. 

Estos obsequios, los otorgaba el rey cada ochenta ellas, a 
capitanes, guerreros valientes, jueces merecedores a ellos y 
criados de su casa y de la corte "sin que en esto h'ubiese limite 
señalado, más de lo que al rey le parecla ser conveniente" (3). 

Como señalamiento a persona de tan alta dignidad, la con
ducta de los cortesanos hon•aba al Tlatoani con los más reco
nocidos signos de respeto; para demostrar su humildad y sorne· 
timiento, los señores que se presentaban ante el "rey", iban 
siempre "con los pies desnudos, exceptuando algunos varones 
principales, como eran los reyes lexcoquenses, tlacopanenses 
y otros muy peces ligados a él por la amistad o por pr6ximo 
parentescc de sangre o as! honrados por su vale: en la guerra, 
a los cuales se permitla entrar calzados, pero, sin embargo, 
por reverencia al rey se cubrían de vestiduras viles y aún cuan
do se les permitiera cuando hacia Irle cubrirse ccn vestiduras 
p:eciosas ( *), se les exigla que ocultasen estas con otras de 
menos precio. Saludaban suplicantes a! rey, doblando las ro
dillas tres o cuatro veces, con los ojos bajos y sin ver nunca 

(1) txtlilx6chitl, Op. Cit., Vol. 11, p. 210. 

(2) Soustelte, Op. Cit., p. 58. 

(3) lx11ilx6chitl, Op. Cit., T. 11, p. t93. 

(*) Tilmatli ricamente bordados. 
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" 

ttl señor ...... Le hablaban hincados de rodillas y después sallan 
retrocediendo, porque volver la espalda al rey se considera· 
ba absurdo e incivil" (2) . 

. El saludo que hadan al Tlatcxmi era el mismo que se tenla 
que hacer delante de los dioses, puesto que a este se le guar· 
daban consideraciones y tabús divinos. "Los mexica no se 
arrodillaban propiamente como señal de respeto o adoración: 
sentábanse en cuclillas y esta era la posición de acalamiento. 
La reverencia, acto de sumisión o de ado;ación a las divinida
des, se practicaba inclinando el cuerpo, bcii6ndose hasta tocar 
el suelo con el dedo mayor de la manq , derecha, tomar del 
polvo y llevarlo enseguida a la baca" (3)'. La única persona 
que no tenia que hacer estas reverencias ante el "rey", era 
el Cihuacoatl, sacerdote que desempeñaba el cargo de con· 
sejero privado del monarca; jerarqufa que se instituyó en Te
nochtitlan a partir de Moctezuma 1, con grandes responsabili
dades ya que "substitula en todo al tlatoani, y su manto blan
co y negro venia inmediatamente después del azul verde (4). 
como signo de poder" (5). 

La suntuosidad acompañaba al Tlatoani toda su vida y 
culminaba con las exequias elegantes también, de su persona; 
en esta forma: 

Al morir un rey le ponlan en la boca una esmeralda pre
ciosa y lo amortajaban con diez y siete mantas con múltiples 
figuras de muchos colores, en la última de las cuales estaba 
tejida la imagen de Hoitzilopochtli, Tezcat!ipoca o de otro cual
quiera dios mayor ...... Adaptaban máscaras preciosas( al bul
lo mortuorio) ...... En el cortejo fúnebre unos lloraban y otros 
cantaban en alabanza al difunto. Se incineraba con todas sus 
joyas. Flechaban un perro y sacrificaban esclavos...... Al dla 
siguiente se guardaban las cenizas del rey, los dientes que 
no consumiera el luego y la esmeralda de la boca. Todo lo me
Uan en una arca esculpida con figuras de dioses en su interior. 
También metfan los cabellos que le hablan cortado moribun-

(21 Dr. Hemóndez, Op. Cit., p. 91·92. 
· (3) Tezozomoc, Nota de Orozco y Berra, p, 149. 
(4) Xiubülmatll, insignia real. 
(5) Soustelle, Op. Cit. p. 98. 
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do y recién nacido. Encima de la caja se ponla una estatua con 
la cara y el atavio del difunto (!). ., 

Como una imagen explicaliva de la suntuosidad de un 
Tlatoani. Tezozomoc describe al más exigente de ellos, Mocte
zuma JI, en su "Crónica Mexicana": 

Moctezuma "cada día mudaba vestido y piedras precio
sas, salvo las mantas que una vez se ponla no le servlan otra 
vez; que era manta y pañete y cotaras, porque camisas no las 
habia, y encima de su cabeza una media mitra, que era señal 
y manera de corona de rey: cuando se asentaba en su trono 
tenia una silla de madera, como una media fanega de maíz, 
con que miden trigo, horadada de abajo, muy galana y pin
tada, de madera costosa, y por alfombra un cuero de tigre 
muy bien adobado, con la cabeza, dientes y ojos de unos 
espejuelos que relumbraban y espantaban a los que lo mira· 
ban, que pareda estar vivo el animal; y al lado de la mano 
derecha un arco y flechas, que era la justicia suya, que al que 
él sentenciaba le arrojaba una flecha de aquellas, y luego los 
capitanes le llevaban fuera de su palacio, y alió le acababan 
de matar; estando pre3ente (Moctezuma) le sacaban las ropas 
al sol, y lo que traía en los bezos que llaman tenzacatl, bezo
leras y orejeras na;:ochtli, brazaletes machoncotl, con riquisi
ma plumeria, brazaletes de oro sembrados de muy ricas pie
dras de esmeraldas diierentes, de mucho precio y valor, y a 
todas estas cosas que eran a él dedicadas, le llamaban los vie
jos itonalyntlacatl Moctezuma: las mantas de diferentes mane
ras, que llaman coaxacayo, que por sus exquisitos nombres, y 
no variar de lo que eran naturalmente llamados, no se les 
da el sentido aqui, y con su bezolera que llaman tentecoma
choc, y otra, tenxiuhcoayo, y tlauhtonatiuhyo, y xiutlalpil, til
matli, que esta manta es a manera de una red azul, y en los 
nudos de ella en las lazadas una piedra rica, apegada a ella 
sutilmente, y con su pañete ynyaocamaxaliuhqui y tzohuazal
maxtlatl, y yacahualiuqui, pañetes diferentes y las mantas, de 
a veinte brazas pierna; hada mercedes de ellas a los grandes 
de sus reinos: otras de a diez brazas y de a ocho, otras de a 
cuatro y de a dos brazas, y otras mantas labradas en medio 

(!) Dr. Hem6ndez, Op. Cit., p. 52-54. 

- 202-



(.\$ 

~· 

a manera de rodelas, y mantas que parecían tocas, por causa 
del sol, que !lmaban tlacalhuaztilmatli, que le servia cuando 
entraba en sus huertas y jardines, con una cerbatana para 
malar ¡xíjaros; ...... perlumes, sahumerio xochiocotzotl, dique de 
ámbar (liquidámbar), (usaba en su arreglo).. .... navajas, que 
son a la manera de cuchillos, ccn que se trasquilan y rapan, 
como las navajas de Castilla, unas negras y otras blancas, otras 
amarillas ...... " (!). 

A esta elegancia tan llamativa, solamente podlan superar· 
la los guerreros de las más altas jerarquías; pero si el Tlatoani 
e7a dueño de uno de estos grados, su apariencia podla ser 
verdaderamente la m6s hermosa de Tenochtitlan. 

fir v,.· 

,, 

(1) Tezozomoc, Op. Cit., p. 151. 
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DIOSES. 

El cori~ptó_ jerárquieo de la· sociedad azteca era tan es
tricto que 'Castigaba a quien usurpara rangos poniéndose joyas 
o insignic'is ;Propias de Jdguna clase social a Ja que no pertene
cía, pues se consideraba que solo los méritos propios podlan 
elevar d' ~ivel sociali méritos que esencialment~ eran los de 
intacl¡able . conducta religiosa y valor, y que por otra parte 
h~"(Qn 'si_do adoptados de las diversas cualidades caracterls
tica5 de _cada deidad. Dicho en otras palabras, se aspiraba de 
aquella:religión, como de tod~s. a un predominio del bien so-
bre el mal. · . . 

Los dioses mejor dotados pera ser ejemplo de la humanidad, 
eran Jos dioses positivos que con la rectitud, la verdad y Ja 
protección al débil vendan a los dioses negativos, que única
mente buscaban el perjuicio de la humanidad. 

El azteca, pueblo "fundamentalmente religioso, y para quien 
la adoración de los dioses daba la nota esencial de su vida" 
(1) hallaba el ideal de perfección humana, en la semejanza 
de los dioses y se esforzaba en superarse a si mismo para acer
carse cada vez m6s a las virtudes de sus divinidades;; por esta 
razón he incluido a éstas (divinidades) como la superación en 
una división social, no porque efectivamente se creyera en una 
sublimación o culminación humana, sino porque los dioses po
selan todas las virtudes inalcanzables para los hombres p~r 
m6s esfuerzos que hicieran. 

Este estrato infinitamente supe:ior y fuera del alcance de 
los mortales, debla traducirse estéticamente cuando se mate
rializara la imagen de dichos dioses; esa belleza, que podrla 
llamarse "terrible", consistía en el lujo y riqueza de las pren
das que portaran !as divinidades; llegando en esta forma al 
pináculo del adorno, vedado hasta para los guerreros, que co
mo ya se dijo, era la casta más exquisitamente omamentada 
del México prehispán:co. Los dioses superaban con mucho, al 
más lujoso de los guerreros, o de los monarca-guerreros. 

Los adornos espirituales de los dioses, tentan representa
ción pl6stica en Jos materiales preciosos, y por esto es que 

(1) Caso, "El Pueblo del Sol", p. 7. 
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las imógenes de los dioses llevaban una indumentaria, joyas 
. y riqueza de exhuberante imaginaci6n. 

De alll se deriva que la "indumentaria (de los humanos) 
se basara generalmente en las vestiduras y atributos de su(s) 
dios(es)" 1). 

As[ pues, el móximo de suntuosidad ornamental, se reser
vaba a los dioses, que se expon[an en los templos C.: la adora
ción del pueblo, en la siguiente forma: 

"HUJTZILOPUCHTLI.-"Era también de madera, ...... semejante a 

un hombre mozo, muy bien retratado, con unas plumas ri
cas por vestimenta, y manta de lo mismo con tres sartas 
de chalchihuiles, ...... a la garganta, y un joyel de turque
sas en el pecho, engastadas en oro con casa:ibeles de lo 
mismo, Y! en el rostro con dos vetas de oro y otras dos 
de turquesas, sutilmente labradas y compuestas, y un be
zote de caracol blanco, con orejeras de turquesas, y plu
mer!a de óguila por cabellera, con un capelete de plumas 
azules adornado de ciertas estampas de oro, y a las es
paldas una compostura de plumer!a a la semejanza de 
la cabeza de un pájaro pequeño que se crla en esta tie
rra, que se llama huitzitzili, que significaba el nombre del 
!dolo: porque del nombre de este pójaro y de cosa iz
quierda, que en su lengua se dice opochtli, se compo
n[a el nombre de este [dolo. 
"Tenla una rodela en la mano izquierda, de plumer[a, 
con unas hojas de oro que atravesaban por medio de 
ella. Tenla sus grebas de oro con sus cascabeles, con cu
taras azules, y un pañete con los extremos muy sutilmente 
tejidos de diversos colores: las pienas veteadas de tinta 
azul, y en la mano derecha una flecha larga con cas
quillo de pedernal, arma antigua de Jos mexicanos, que 
se tiraban con un artificio pequeño como cruz que tenla 
en la mano" (*), 

(1) Du Solier, Op. Cit., p. tB. 

(') Pomar, "Relaci6n de Tetzcoco", p. 11.12. 
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iEZCATUPUCA.-Que quiere decir :espejo que humea", era 
hecho de madera, a la figura y semejanza de un hombre, 
con todos sus miembros y de la mejor proporción que el 
artUice que lo hacia pod!a. Tenia de los molledos abajo, 
hasta las manos, tiznados de negro y espejuelos, que es 
un género de metal reluciente que llaman los indios tez. 
capoctli, de donde se entiende se compuso el nombre de 
este !dolo. Tenia las piernas, de los medios muslos abajo, 
embijados de lo mismo: el rostro de hombre mozo y mu:• 
bien contrahec!io, y una máscara con tres vetas de espejue· 
lo y dos de oro que le atravesaban el rostro, con un bewte 
de caracol blanco y dos orejas grandes, co~ de lobo, 
de nácar muy reluciente, y debajo de ellas las otras '!Ue 
parecían propias, con sus orejeras de oro, y en la cabeza 
mucha plumaria rica, y por collar tres sartas de piedra' 

:, preciosas, que ellos !amaban teoxóhuitl y nosotros tur· 
quesas, y por bajo de ellas un joyel de oro, que signili
caba el mundo, a lo menos hasta los fines de la tierra 
donde terminaban con la mar, porque hasta aqu[ enten
d!an ellos que era el aspacio y término de él. Tenia en 
cada molledo un brazalete de o:o, y cubierto el cuerpo, 
hasta la horcajadura, con una manta de plumas de águila 
sembrada de hojas de oro, y un lienzo con los extremos 
muy galanamente labrados, que parece servia de pañete, 
con unas grebas de oro en las pantorrillas, y cascabeles 
de lo mismo en las gargantas de los pies. En ellos unas 
cutaras, y por bordón en la mano derecha una flecha gran
de con sus plumas y pedernal. que llamaban ellos leolo· 
pnli, que se interp·eta "bordón divino o de dios", y en 
la izquierda un ventador de plumas de garza y cuervo, 
y un instrumento como plfano" (!), 

QUETZALCOATL.-"Los atav[os con que le aderezaban eran los 
siguientes. una mitra en Ja d:ibeza, con un penacho de 
plumas que se llaman qutzall{ !a mitra era manchada co· 
mo cuero de tigre; la cara tenia teñida de negro, y todo 
el cuerpo; tenla vestida una car.iisa como sobrepelliz, la-

(l) Pomar, Op. Cit., p, to. 
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brada, que no llegaba mós de hasta la cinta; tenla unas 
orejeras de turquesas, de labor mosaica; tenla un collar 
de oro, de que colgaban unos caracolitos mariscos pre· 
ciosos; llevaba a cuestas por divisa un plumaje a manera 
de llamas de luego; tenla unas calzas desde la rodilla 
abajo, de cuero de tigre, de las cuales colgaban unos ca
racolitos mariscos; lenta calzadas unas sandalias teñidas 
de negro, revuelto con margajita; tenla en la mano iz
quierda una rodela con una pintura con cinco ángulos, 
que llaman joyel del viento. En la mano derecha lenta 
un cetro a manera de bóculo da obispo: en lo alto era 
enroscado como báculo de obispo, muy labrado de pe
drerla, pero no era largo como el bóculo; parecta por 
donde se lenta como empuñadura de espada" (!). 
"El cuerpo y el rostro del dios están pintados de negro, 
porque es el sacerdote por excelencia, y el inventor del 
auto-sacrificio que consiste en sacarse sangre de las ore
jas y otras partes del cuerpo, punzándolas con las espinas 
de maguey y con punzones de hueso de águila o de ja
guar. Por eso vemos en su tocado un hueso, del que sale 
una laja verde rematada por un disco azul, que indica el 
chalchlhuatl, "el liquido precioso", la sangre humana. 
También, como atributos sacerdotales, lleva en una mano 
el incensario o sahumador con mango en forma de ser· 
pienle, y en la otra, la bob para el copa!. 

: "Enfrente de la boca tiene una máscara roja, como de pico 
de ave, que en algunas representaciones está también 
adamada con colmillos de serpiente. Esta móscara lo ca· 
racteriza como dios del viento, forma en la que era adora
do con el nombre de Ehécatl, que significa viento. 

: "En la cabeza lleva un gorro c6nico de piel de tigre, lla
mado ocelocopilli, rematado también por un adamo de tur
quesa y sostenido con un moño de puntas redondas. De 
piel de tigre son, asimismo, el peto orlado de caracoles, 

· las pulseras y las ajorcas. Su pectoral está formado por 
el corte transversal de un gran caracol marino, el ehecai
lacac6zcatl o pectoral del viento, y su orejera es un disco 

(I) Sahagún, Op. Cit., Lib. l, p. 45. 

- 207 -
,, 



::i 

de turquesa del que cuelga una borla roja y tlll¡ objeto 
torcido de concha, que se llama epcololli, "concha tor
cida''. 

"En la nuca lleva un penacho en el que se distinguen 
las plumas negras del cuervo y las largas plumas rojas 
de la guacamaya, adorno que, como se ve en una repre
sentación del Códice Borgia, significa el Sol en la noche, 
es decir, el Sol muerto, 

"En otras representaciones, Quetzalcóatl aparece general
mente con barbas, pero no porque sea un europeo como 
se crefa antes, sino porque, como dios creador que es, se 
le representa como viejo y, en consecuencia, barbado, 
como se representan del mismo modo los dioses de los 
tiempos antiguos y especialmeute los primeros dioses" (]). 
Quetzalcóatl es quien enseña a los hombres a pulir las 
piedras preciosas, el jade y u encontrar los yacimientos 
de esas piedras; a tejer las telas polícromas y a fabricar 
los mosaicos de plumas. Podr[a con justa razón recono
cérsele como el dios de las Artes Suntuarias: el que en
señó a la humanidad a apreciar Ja belleza existente en 
el México antiguo. 

"TLALOC.-Que dizque quiere decir" abundador de la tierra. 
era ldolo de las lluvias y temporales y también era com
puesto de madera, al talle y estatura de un hombre; y 
todo su traje y vestidura significaba a lluvias y abundan
cia de frutos. El cuerpo tenla tiznado y untado de un li
cor de un árbol que llamaban olli, de que hadan las pe
lotas con que jugaban, y nosotros lo llamamos batey, que 
es lengua de las islas de Santo Domingo. Tenla en la ma· 
no derecha una vara de oro volteada que significaba el 
relómpago, y en la izquierda una rodela de pluma con 
guarnición de náca~ por encima a manera de red, y so· 
bre las vestiduras, que también eran de plumas azules, 
tenía la misma guarnición con la orladura de cierta labor 

{!) Caso, "El Pueblo del Sol", p. 34-36. Represenlaci6n del C6dice !lor
b6nico. 
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tejida de pelos de liebre y conejo, q manera de medias 
cañas. El rostro era una figura fe!sima que ellos en sus 
pinturas y caracteres figuraban por las lluvias, con una 
larga cabellera y un grande capelete de plumerla blanoa 
y verde, que signi!icaban los frutos verdes y frondosos, 
y de aquella una sarta de chalchihuites, con grebas de 
cuero en las piernas" (1). Agrega Caso que llevabQ un 
abanico de pope! plegado atras de la nuca; adorno carac
terístico de las deidades del agua (2), 

'.'XIPE TOTEC.-(Dios originario de Tzapotlan, )al.}. Era una 
imagen "a manera de un hombre desnudo que tiene el 
un lado teñido de amarillo, y el otro de leonado; tiene la 
cara labrada de ambas partes a manera de una lira an
gosta que cae desde la frente hasta la quijada; en la ca
beza, a manera de un capillo de diversos colores, con 
unas borlas que cuelgan hacia las espaldas; tiene vesti
do un ·~ero de hombre; tiene los cabellos trenzados en 
dos partes y unas orejeras de oro; está ceñido con unas 
faldetas verdes, que le llegan hasta las rodillas, con unos 
caracolillos pendientes; tiene unas cotaras o sanda
lias; y una rodela de color ama!'illo, con un remate de 
colorado todo alrededor; tiene un cetro con ambas manos, 
a manera de la copa de la adormidera donde tiene la · 
semilla, con un casquillo de saeta encima, empinado" (3). 

YJU!ITECUHTLI.-Era también una imagen como "un hombre 
desnudo, el cual tenla la barba teñida con la resina que se 
llamaba ulli, que es negra, y un barbote de piedra colo
rada en el agujero de la barba; tenla en la cabeza una 
corona de papel pintado de diversos colores y de diversas 
labores; en lo alto de la corona tenla unos penachos de 
plumCIB verdes, a manera de llamas de fuego; tenla unas 
borlas de plumas hacia los lados, como pendientes hacia 
las orejas; tenia unas orejeras en los agujeros de las ore
jas, labradas de turquesas, de labor mosaica; tenia a cues-

(IJ Pomar, Op. Cit., p. !2. 
(2) Caso, "El Pueblo del Sol", p. 61. Figura del Códice Magliabech. 
(3) r-ah~gún, Op. Cit., Lib. !., p. 66. 
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tas un plumaje hecho a manera de una cabeza de un 
dragón, labrado de plumas amarillas, con unos caracolitos 
mariscos, tenla unos cascabeles atados a las gargantas de 
los pies; tenla en la mano izquierdp una rodela de cinco 
piedras verdes que se llaman chalchihuites, puestas a ma
nera (de) cruz sobre una chapa de oro (que) casi cubr!a 
toda la rodela. En la mano derecha tenfa una manera de 
cetro, que era una chapa de oro redonda agujerada por 
el medio y sobre ella un remate de dos globos, uno mayor 
y otro menor, con una pluma sobre el meno:; llamaban a 
este cetro tlachialoni, que quiere decir "miradero", o mi
rador, porque con él ocultaba la cara y miraba por el 
agujero de enmedio de la chapa de oro" (!). 

COATLICUE.-'En la zona pr:mera, los que debieran ser pies, 
son garras de águ:la, con cuatro grandes uñas, sobre las 
cuales sendos pares de ojos parecen ver hacia lo alto. 
Una gruesa serpiente preciosa, cubierta de un entrelaza
do rectangular en cuyos inlersticios hay chapetones cir
culares, al centro y entre las garras, surge sinuosa bajo 
la falda, mostrando sus colmillos ...... También bajo la fal
da y a los lados exteriores de las piernas, salen dos lar
gos manojos de plumas, sobre la faldilla inferior que cu
bre las piernas, ésta compuesta de una faja con chape
tones circulares y fleco de plumas del que penden diez 
y seis cascabeles v:sibles. En !a parte posterior y enlre 
las garras, que ahora tienen una sola enorme uña, aso
ma otra cabeza de serpiente, o de tortuga, mostrando 
sus colmillos, bajo el colgaje que pende y que le oculta 
los ojos y parte de la cabeza; quizá sus ojos, dislocados, 
son los que se encuentran sobre las gar:as, como se ha 
dicho, solo que duplicados. 

"La falda de serpientes comunes corresponde a la segun
da zona y rodea el cuerpo enlero, si bien su vista está 
interrumpida en partes por otros elementos, como los co
dos de los brazos, los colgajes cúbicos frontales que salen 
de los puños y los grandes colgajes triangulares en la 

(1) Sahagón, Op. Cit., Lib. l., p. 57-58. 
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parte posterior. La falda se sostiene por medio de un cin· 
turón compuesto por dos serp!entes preciosas, cuyas ca· 
bezas penden al !tente; este cinturón tiene un ligero mo
vimiento natural, ál estar un poco roído hacia adelante, 
donde lo cubre el magnifico cráneo con orejeras y colas 
de serpientes colgantes, que remata el collar y que viene 
a quedar sobre lo que serla el ombligo. Las dos serpien
tes son preciosas, a diferencia de las cr1e componen la 
falda, pues tienen bandas que ritmicamente interrumpen 
su piel. que se forma de entrelazado con chapetones; de 
sus cabezas colgantes salen sus lenguas bllidas. En la par· 
te posterior y centralmente otro cráneo se ensarta en el 
cinturón o cincho y bajo de él pende un colgajo triangu
lar, dividido en dos partes y que cubre el trasero, bajando 
hasta un poco arriba de la linea que da base a las ga
rras. Este colgaje se compone de trenzas, supuestamente 
de cuero, que rematan en una especie de borlas, que son 
o::rracoles. En su parle superior y más angosta, el colgaje 
no llega sino apenas a la orilla de la falda y tiene sobre 
él la mitad de un disco de plumas pequeñas con dos 
grandes plumas p;ndientes, junto con otros dos motivos 
redondos; el número de trenzas es seis. La parte baja del 
colgaje es semejante a Ja anterior, si bien más ancha Y 
con la otra mitad del disco de plumas sobrepuesta, que 
completa el número de cua:ro grandes plumas; las tren
zas pendientes son en este caso siete, de manera que el 
total de !!enzas es trece, vistas de frente. La falda misma, 
que cubre un poco más de lo que serían las rodillas, está 
compue~la por serpienles comunes entrelazadas ...... ; sus 
cabez11s colgantes componen la o:illa inferior de la falda 
y se alternan con las puntas de sus ¡:cropias colas de cas

cabel; entre los enlazados otras colas de cascabel se alo· 
jan rltmicamente; once sen las cabezas visibles pues una 
está al frente y al centro ...... El cincho con las cabezas de 
serpientes preciosas colganfes; las serpientes comunes en
trelazadas que forman la falda; el cráneo al frente y el 
olro posterior, ambos de formidable expresión con las 
órbilas de los ojos aún llenas, de miradas desafiantes, y 
los colgajes de cue•o, Jos rnracoles y los discos de pluma, 
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a manera de polizón, hacen del todo un alav!o soberbio,. .. 
En la tercera zona y al frente cuelgan Jos pechos flácidos 
y una pequeña arruga marca una linea horizonlal bajo de 
ellos, al frente y en Jos costados. Sobre los pechos un gran 
collar, compuesto de manos abierlas mostrando sus pal
mas, con los de<los hacia afuera, y corazones alternados, 
rematan el cráneo sobre el ombligo, El collar da Ja vuelta 
sobre los hombros y sobre la espalda forma un nudo, qui
zás de cuero, adornado con lineas ondulantes, puntos y 

· · chapelones circulares. Cuatro manos y cualro corazones 
son visibles al frente; por la espalda, dos corazones más 
y cuatro manos, dos de las cuales a penas si asoman, com
ponen un total de ocho manos y seis corazones. En el cue
llo mismo, un collar!n de chapetones remata esta zona por 
la parle más alta y bajo el collar!n se recorta la piel hu
mana teniendo al centro una ondulación que corresponde 
a la unión de fas clav!culas. Los brazos, pegados al cuer
po y doblados, eslán cubierlos en los hombros y en los 
codos con ojos y colmillos de águila o de serpiente y sus 
puños se rematan con pulseras de dnlillas de cuero entre
lazadas de las que penden flecos; ...... penden también bajo 
las pulseras sin otra talla que su lisa y geométrica masa 
cúbica y una linea ve:lical al centro de cada una de sus 
caras, como si se compusieran de cuatro indivisibles ele
mentos apenas señalados. Sobre las pulseras y a manera 
de manos dobladas, sendas cabezas de serpientes precio
sas muestran sus colmillos y bajo de ellas cuelgan sus 
lenguas b!!idas; como en !os otros casos descritos, estas 
serpientes tientm bandas que parecen sujetar su piel. és
la, compuesta de entrelazados y chapetones lnlermedios. 
"Por último, en la cuarta zona, la más alta, cómodamente 
se aloja la masa bicéfala sobre la amplia base del cuello, 
sobre el col!ar!n, De alli su:gen dos serpientes preciosas 
que en movimiento ondulatorio excéntrico en la parle ba. 
ja y concéntrico en la al ta, vuelven sobre s! sus cabezas, 
que frente por frente llegan a confundirse hasta formar 
una sola, a manera de cara, con sus dos ojos, sus bocas 
enlreabierlas mostrando cuatro colmillos y su lengua b!
fida colgante. Su piel está formada, como en otros casos 
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por entrelazados de estructura cuadrangular con chapeto
nes entre ellos y por bandas que no cubren sino la parte 
superior de la piel, dejando libres los músculos que si
guen el movimiento de los cuerpos, subrayando las bo
cas, o el er1orme hocico que forman al unirse ...... " (!), 

YIACATECUTLl.-"La imagen de este dios se pintaba como un 
indio que iba camino, con su báculo, y la cara tenla man
chada de blanco y negro; en los cabellos llevaba atadas 
dos borlas de plumas ricas que se llamaban quetzali; iban. 
atadas en los cabellos del medio de la cabeza, recogidos' 
como una gavilla en todo lo alto de la cabeza; tiene unas 
orejeras de oro; está cubierto con una manta azul. y. SC' 

bre el azul una red negra de manera que el azul se parece 
por las mallas de la red; tenla una flocadura esta manta 
por todas las orillas, en la cual estaban tejidas unas flo
res; tenla en la garganta de los pies unas como calzuelas 
ao- cu~ro amarillo, de las cuales colgaban unos caracoll· 
tos m 'lriscos. Tenla en los pies unas cotaras muy curiosas 
y labradas; tenla una rodela teñida de amarillo con una 
mancha en el medio. rle mu! claro, que no tiene ninauna 
labor. Tenla en la mano derecha su báculo con que van 
camino" (*). 

MACUILXOCHITL.-(Cinco Flor-Xochipil!i). "La imagen de este 
dios era como un hombre desnudo que está desollado, 
o teñido de bermell6n, y ienla la boca y la barba teñida 
de blanco y negro y azul claro; la:· 'cara teñida 
de bermejo; tenla una corona teñida de verde claro, con 
unos penachos del mismo color; tenla unas borlas que col
gaban de la corona hacia las espaldas; tenla a cuestas 
unCJ divisa o plumaje, que era como una bandera que 
está hincada en un cerro, y en lo alto tenia unos penachos 
verdes; tenla ceñida por el medio del cuerpo una manta 
bermeja, que colgaba hasta los muslos; esta manta tenla 
una franja de que colgaban unos caracolitos mariscos: te-

(1) Fc·móndez Justino, "Coatlicue", p. 2tS.2t9. 
(*) Sahagún, Op. Cit., Lib. 1, p. 69-70. 
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nla en los ples unas cotaras o sandalias, muy curiosamen
te hechas: en la mano izquierda tenla una rodela, la cual 
era blanca, y en el medio tenla cuatro piedras puestas 
de dos en dos juntas tenia un cetro hecho a manera de 
corazón, que en lo alto tenia unos penachos verdes y de 
lo bajo colgaban también otros penachos verdes y ama
rillos" (2), 

ClHUACOATL.-"Los atavios con que esta mujer aparecla eran 
blancos, y los cabellos los tocaba de manera que tenia 
como unos cornezuelos cruzados sobre la !rente; dicen 
también que !rala una cuna a cuestas ..... ," (3). 

CHALCHIUHTL!CUE.-Lleva la cara pintada "con color amari
llo, y la ponian un collar de piedras preciosas de que col· 
gaba una medalla de oro; en la cabeza tenlan una corona 
hecha de pope] pintada de azul claro, con unos penachos 
de plumas verdes y con unas borlas que colgaban hacia 
el colodrillo, y otras hacia la !rente de la misma corona, 
ledo de color azul claro. Tenla sus orejeras labradas de 
lu·quesas de obra mosaica; estaba vestida de un huipil y 

unas naguas pintadas del mismo color, .... con unas franjas 
de que colgaban caracolitos mariscos. Tenia en la mano 
izquierda una rodela con una hoja ancha y redonda que 
se crfa en el agua; la llaman atlacuezona, tenia en !a 
mano derecha un vaso con una cruz hecha a manera de 
la custodia en que se lleva el Sacramento, cuando uno 
solo le lleva, y era como cetro de esta diosa. Tenia sus 
cotaras blancas" (1 ). 

ClHUAPIPILTIN.-Scn las mujeres mue:tas en el parlo, que se 
deifican alcanzando la jerarquia guerrera, misma que co
r:espondia a los combatientes muertos en el campo de 
batalla. Por descansar la guerra efectiva en un principio 
religioso bélico también, o sea, la guerra sagrada, pode
mos sin r:esgo alguno asignar a es\as deidades femeni
nas un sitio prn!erente en el olimpo o pante6n azteca, 

(2) Sahagún, Op. Cit., Lib. I, p, 60. 

(3) Sahagún, Op Cit., Lib. 1, p. 46. 

(t) Sahagún, Op. Cit., Lib. I, p, 51. 
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pues evidentemente disfrutaron del para!so solar dedica
do a la casta guerrera en donde mo:aban convertidos en 
colibríes. Por otra parte, no debemos olvidar que la pluma 
super6 en índice estimativo aún a las joyas de oro por lo 
que es muy sugestivo que los guerreros se convirtieran en 
las diminutas avecillas que poseen en su plumaje las iri· 
saciones metólicas al refractar la luz solar. "La imagen de 
estas diosas tienen la cara blanquecina, ...... lo mismo bra
zos y piernas; lenlan unas orejeras de oro, los cabellos lo· 
cadas como las señoras con sus cornezuelos, el huipil era 
pintado de unas olas de negro, las naguas tenla labradas 
de diversos colores, tenla sus colaras blancas" (1 ). 

"XOCHIQUETZALL!.-(Xochitl. flor; qulzalli, precioso, hermoso: 
"flor preciosa"). Nombre de la diosa de las flores. Este nu· 
men es uno de los más confusos e indistintos de la Milo· 
logia..... "El traje azul no lo llevaban exclusivamente la 
diosa del agua y los numenes acuáticos; siendo labrado, 
como aquf se observa, era propio de Xuxiketcal!i, diosa 
de las llores y de los bailes, a quien suponían abogada 
especial de las embarazadas, tal vez por presidir el acto 
carnal como ya lo dije y la invocaban también como pa· 
trona todos los que hadan labores de manos, como bor· 
dadoras, tejedoras, pintoreo, entalladores, etc., por decir 
que habla sido ella la inventora de toda esa clase de 
obras, y asl los que profesaban tales oficios la festejaban 
con los sacrificios acostumbrados y cantos y danzas, sien· 
do solemnfsima la de animales, cuyo preludio vimos en la 
pág. XXX de nuestro Códice, y de la que hablo en otro 
lugar. "Entre los atavlos de la diosa también es caracte· 
rfstico el de la cabellera dispuesta en forma de coleta lar· 
ga, y cercenada sobre la frente como aquf la vemos; ade· 
más en varios Códices viene pintada con ese gran bezote 
azul, que no era sino adorno post:zo: y alguna vez tiene 
la cara teñida como xalxiuitl ikue, no siendo siempre fácil 
distinguirlas entre sf, aun viéndolas juntas. No es extraño, 
por otra parte, que sea semejanza de Xuxiketcalli oque-

(!) S:ihagún, Op. Cit., Lib. 1, p. sg . 
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!la moza de nuestra pintura, cuando sabemos por un au
tor que su fiesta se iniciaba en el mes Paxtontli o Teteu 
eko; rematando en el s:guienle mes Ueipaxtli Tepeilhuitl, 
con el sacrificio de la imagen de la diosa, que se cum
plia tan luego como, en el último dia de la veintena Teleu 
eko, hablan Úegado todos los numenes: agregando el mis
mo autor que se veslia con su piel un sujeto, que puede 
ser el que vemos aqui a la izquierda del tapestle. "Paso 
y Trcncoso Códice Borbónico". 

Chavero dice de Xochiquetzal: 
"La diosa Xochiquetzal era patrona de los plateros, pin

tores, tejedores de plumas y en general de todas las arles agra
dables; era para los mexica la representación de la belleza. Su 
!dolo era de madera y f;guraba a una hermosa joven con ca
bello cortado sobre la frente y a las espaldas, con zarcillos de 
oro y un joyel también de oro colgando de las narices; en la 
cabeza tenia por diadema una trenza de cuero rojo, de la cual 
salian hacia arriba dos hermosos penachos de plumas verdes 
de quetzal; su camisa era muy labrada, azul con flores tejidas 
y plumeria y una falda de muchos colores; en las manos llevaba 
dos bellos ramos de flores. El templo de Esta diosa estaba dentro 
del Mayor y aunque ¡;equcüo era muy galano, tapizado de 
mantas y plumeria, y lleno· de aderezos y ornamentos de oro. 
No habla en él sacerdotes especiales, sino que los servian los 
teopixque de Huitzilopochtli. 

"El dia de la fiesta, que venia a reunirse con la de Teo
tleco, los pintores, plateros, labrande·as y tejedoras, llevaban 
al templo una india vestida con el traje de Xochiquetzal para 
que la sacrificasen y desollándola después, uno de ellos se po
nla su cuero y el vestido de la diosa; sentábanlo en seguida 
en las gradcis del templo y le ponian lin telar en las manes. 
Mientras él lingia tejer, bailaban todos los oficiales de los ofi
cios dtados con disfraces de monos, gatos, perros, zorros, leo
nes y tigres; era su danza muy alegre, y cada uno llevaba los 
instrumentos de su olido. Dedicaban tamb:én esta fiesta al per
dón de las culpas, y ella nos da bastante luz sob:e lo que era 
en realidad la confesión de los mexica ...... " {!}. 

(!) Robe!o, Dr. Cecilia A.-Diccionario de Mitologla Nahuatl.-Edic. Fuen
te Cultural-México, 195!. 
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"COYOLXAUHQUl.-(Coyolli, cascabel; xauhqui,adomada, alei· 

. teda al estilo antiguo: "Adornada de cascabeles") ...... Hija 
de Coatlicue y hermana uterina de Huitzi!opochtli, quien, 
al nacer, mand6 al soldado Tochancalqui que la matase 
hiriéndola con la xiuhcoatl, tea de pino, como lo verilic6 
haciéndole pedazos la cabeza" (!). 

Como es de suponerse, se tuvo que usar un criterio selec
ijyp, :YC\ qU!!. serla interminable la lista de dioses y coma se 
trata. de ejempli!icar la representación de los dioses que fue· 
r.on más suntuosos, a mi juicio estos son los que reúnen las ca· 
racterlsticas de verdaderos prototipos suntuarios para los me
xicanos. 

Los dioses se personilicoban en un hombre cada año, cuan
do se celebraba la fiesta. religiosa en su honor; y este era un 
esclavo que adoptaba la investidura del dios una temporada 
antes del festejo. Instru[an al esclavo destinado a este fin, pa· 
ra que .. actuase en la forma que los sacerdotes interpretaban 
comQ el mqdo de ser del dios; y durante ese tiempo todos los 
mexicanos, empezando por el monarca, reverenciaban al "ele· 
gido"; como si· fuera el propio dios en persona. Culminaba este 
rito con el sacrilicio del esclavo que encamaba dicho dios; 
o la esclava si se trataba de una dioSj]. El más lujoso de estos 
esclavos, era sin duda el que se preparaba para la fiesta de 
Tezcatlipoca, que Sahagún relata as!: 

El mancebo que durante un año se preparaba para su SO· 

crificio, era ,ataviado por su dueño de la manera siguiente: le 
entintaban el cuerpo y la cara, "emplumábanle la cabeza con 
plumas blancas de gallina, pegadas con resina; criaba los ca· 
liellos hasta la cinta. Después de haberle ataviado de ricos ata· 
vlos, pon!anle una guirnalda de flores que llaman izquix6chitl, 
Y' uh sartal largo de las mismas colgado desde el hombro al 
sobaco, de ambos partes; pon!anle en. las orejas un ornamento 
como zarcillos de oro; (y) ponlanle al c~ello un sartal de pie
dras preciosas: colgóbanle un joyel de una piedra preciosa blan
ca, que colgaba hasta el pecho; pon!anle un barbote largo he· 
cho de caracol marisco; llevaba a las espaldas un ornamento 

(1) Robeto, Dr. Cecilib A., Op. Cit. 
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como balsa de un palmo· en cuadro; de lienzo blanco, con sus· 
borlas y flocadura; ponlanle también en los brazos, encima de 
los codos, en los morcillos de los brazos unas ajorcas de oro, 
en ambos brazos; ponlanle también en las muñecas unos sar
tales de piedras preciosas que ellos llaman macuextli, que le 
c~an casi todas las muñecas hasta el codo; cubrianle con 
una mbnta rica, hecha a manera de red, con una flocadura 
muy curiosa por las orillas; ponlanle también ceñida una pieza 
de lienzo muy curiosa que ellos usaban para cubrir las partes 
bajas, que llamaban maxtlatl y las extremidades de este max
tlatl eran muy labradas en tanto anchura como un palmo, de 
todo ancho del lienzo; colgaban estas extremidades_ par la par
te delantera casi hasta la :odilla. Ponlanle también unos cas
cabeles de oro en las piernas, que iban sonando por donde
quiera GUe iba; ponlanle unas cotare¡, muy pintadas, muy cu
riosas, que las llamaban ocelunacace. De esta manera atavia
ban (a) este mancebo que hablan de malar en esta fiesta" (!). 

Habla otro tipo de sacrificio, que previamente requerta pa
ra las victimas la elegancia suntuosa de privilegio, era el de 
Tláloc. No con la investidura del dios, sino como holocausto a 
él, acostumbraban sacrilicar niños; "estos tristes niños antes 
que los llevasen a matar, aderezábanlos con piedras preciosas, 
con plumas ricas y con mantas y maxtles muy curiosas y la
bradas, y con cotaras muy labradas y muy curiosas, y ponian
los unas alas de papel como ángeles y teñianlos las caras con 
aceite de ulli, y en medio de las mejillas les pontan unas ro
dajitas de blanco" (2). 

En la misma forma que Quetzalcóatl debe ser el dios de las 
Artes Suntuarias puesto que él es quien enseña a Jos' hombres 
las Bellas Artes, y las ktesanias, Tezcatlipoca debla ser el 
dios de los "Suntuosos Privilegiados" porque a voluntad otor
gaba a los hombres posiciones encumbradas, o se las quita
ba, como refiere Sahagún: 

" ..... ,y decían él sólo ser el que entendia en. el regimiento 
del mundo, y que él sólo daba las prosperidades y riquezas, 
y que él sólo las quitaba cuando se le antojaba; daba riquezas, 

(!) Sahagún, Op. Cit., Vol. II, p. 153. 
(2) Sahagún, Op. Cit., Lib. II, p. 140. 
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prosperidades y fama, y fortaleza y señorlos, y dignidades y 

honras, y las quitaba cuando se le Cll\tojaba" (!), 

Todo esto hace pensar que Tezcatliporo fue el dios que 
originó la división social azteca y por consiguiente el inaemen
to de la Suntuaria. 

I~' 
'•$ 

(!) Sah~n, Op Cit., Lib. l. p. (4. 
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LEYF.S SUNTUAlllAS 

Las Leyes Suntuarias como ya se expresó, eran inviolables, 
estrictas y tenlan que cumplirse de acuerdo con la división so
cial existente, porque la autorización para usar los adornos y 
joyas que daba el rey, implicaba un esfuerzo de superación o 
de elevación para aproximarse al ideal que consideraban es· 
taba nada mós en los dioses; cuando el hombre se acer· 
caba a ese ideal merecfa un premio que se traducla en 
adornos y joyas de materiales preciosos. Por esto las Leyes 
Suntuarias hadan respetar esos premios tan justamente obte· 
nidos, considerando una usurpación o robo de personalidad 
el no cumplir con los reglamentos de la indumentaria y pro· 
piedades. 

Las más terminantes Leyes Suntuarias eran las siguientes: 

"Ahorcaban y muy gravemente castigaban a los hijos que 
gastaban mal la hacienda que sus padres les hablan dejado, o 
deshacían para gastar mal, o destrulan las armas o joyas o 
cosas señaladas que los padres les hablan dejado ...... " !). 

"Tenla pena de muerte y de perdimiento de bienes y otras · 
muy graves penas el señor o principal que en algún baile o 
fiesta o guerra, sacaba alguna divisa que fuese como las ar
mas y divisas de los señores de México, Tezcuco y Tacuba, que 
eran los tres reyes principales, y algunas veces habla guerra 
sobre ello" (2). 

Le haclan pedazos la cabeza con una porra "al señor o 
caballero que se ponla las mantas o divisas que perteneclan 
a los reyes; aunque en México era cortarles una pierna, aunque 
fuese el prlncipe heredero del reino, porque nadie era osado 
a ataviarse ni componer su persona ni edificar casas sin orden 
ni licencia del rey, habiendo hecho hazañas o cosas por donde 
lo mereciese, porque de otra manera, maria por ello" (3). 

Reo de muerte el que usurpaba las funciones o usaba las 

il) Pomar, Op. Cit., p. 284. 
(2) Pomar, Op. Cit., p. 283. 
(3) Ixllilxóchltl, Op. Cll., Vol. Il, p. 188. 
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insignias del Cihuacóatl, (que) era el supremo magistrado y 
ni el mismo rey podla apelar contra él (1). 

El que robaba a otro en el ejército sus armas o sus insig
nias ero condenado a muerte (2). 

"Quien tomaba traje que no le corresiiondla, maria por 
ello" (3). 

"Si hurtaban un objeto de oro o plata, después de pasear 
al ladrón por las calles de la ciudad, lo sacrificaban en honor 
del dios de los plateros (Xipe)" (4), 

"El que hurtaba el yetecómatl, que es una calabaza atada 
a unos cueros colo:ados por la cabeza con unas borlas de plu
ma al cabo, de que usan los señores, y tenlan en ella polvos 
verdes, que son tabaco, merla el que Ja hurtaba, a garrota
zos" (5). 

"Teoxlhuitl, quiere decir turquesa de los dioses, la cual 
a ninguno le era llcito tenerla ni usarla, sino que habla de 
estar ofrecida o aplicada a los dioses; es turquesa fina, y sin 
ninguna mácula y muy lucida. Son raras estas piedras precio-

· sas; tráenlas de lejos" (6). 

Ninguna persona, as! fuera destacada o lamosa, "ni por
que fuese hijo del rey, habla de llegar a gozar de los privile
gios de los valientes, ni vestirse de sus hábitos ni trajes, ni 
traer sus insignias" (7). 

"No era permitido a los hijos de los próceres andar por Ja 
ciudad adornados con penachos de plumas, correas de cuero, 
vestidos preciosos, caracoles, collares u otros ornamentos her
mosos de oro hasta que exhibieran una prueba de su valor 
bélico, con algún enemigo vencido o muerto" (8). 

(!) Peñaliel, Op. Cit., p. 11. 
(2) Hemóndez, Op. Cit., p. 67. 
(3) Peñaliet, ()p. Cit., p. 9. 
(4) Pomar, Op. Cit., p. 281. 
(5) H. Mexicanos por Pin\. p. 238. 
(6) Sahagún, Op. Cit., Lib. XI, p. 334. 
(7) Pomar, Qp. Cit., p. 37. 
(8) Dr. Hemóndez, Op. Cit., p. 67. 
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"El que hurtaba algún chalchuy en cualquier parte, era 
apedteado en el tianguez, porque ningún hombre bajo Jo po
día tener" (1 ). 

"De ichili (fibra de maguey) vest!a Ja gente plebeya según 
las leyes suntuarias de los mexicanos" (2). 

"Los nobles solamente podlan usar ornamentos de oro y 
de piedras preciosas en el vestido" (3). 

Los encargados de vigilar que se cumplieran estos precep
,'' tos, eran los jueces: Tlacatecoatl, CuauhnochUi y Tlailotlac y Jos 

alguaciles que hadan los arrestos de los infractores de la ley, 
llamados topillis. 

Además de estas leyes, Moctezuma 1, dio un c6digo para 
la corle, "una etiqueta" que transcribe el P. Durón: 

"Y as! la primero que se ordenó, 1ué que los reyes nunca 
saliesen en público, sino a cosas muy necesarias y forzosas: 
que sólo el rey se pusiese corona de oro en la cabeza, en la 
ciudad, y que en la guerra, todos los grandes señores y valien
tes capitanes se la pudiesen todos poner, y fuera de al!!, no; 
los cuales en la guerra representaban la persona real, y as! 
pod!an en la guerra ponerse coronas de oro y ynsinias reales. 
Orden6se que sólo el rey y su coadjutor Tlacaelel pudiése 
traer zapatos en la casa real y que ningún grande entrase cal
zado en palacio, so pena de la vida, y solo ellos pudiésen 
traer zapatos por la ciudad y ningún 1tro, so pena de la vida, 
ecepto los que uviesen hecho alguna valent!a en Ja guerra, a 
los cuales por su valor y señal de valientes, les pudiésen per
mitir atraer unas sandalias de las muy comunes y balad[es, 
porque las doradas y pintadas solo los grandes las pod!an 
traer. También se determinó que sólo el rey pudiese traer las 
mantas galanas de labores y pinturas de algodón y hilo de di
versos colores y plumer!a, doradas y labradas; y los grandes 
señores, que eran hasta doce, las mantas de tal y tal labor y 
hech~ra. y los de menos valla, como hubiese hecho tal y tal 
valent!a o hazaña, otras di!erentes; Jos saldados de otra menos 

(!) Pomar, Op. Cit., p. 281. 

(2) Tezozomoc, Nota de Crezco y Berra, p. 51. 

(3) Clavigero, Op. Cit., Tomo 11, p. 2ia. 
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labor y hechura, no pudiendo usar de otra preciosa labor ni 
diferencia más de aquella que alli se le señalaba con sus ce-

, ñidores y bragueros, que aludian y seguian la hechura de la 
manta que le era permitida. Toda la demás gente, so pena de 
Ja vida, salió determinado que ninguno usase de algodón ni se 
pusiese otras mantas sino de nequen, y que estas mantas no 
pasasen mós de cuanto cubriesen la rodilla, salvo tener una 
herida de guerra en las piernas y decian, que pues no huyó 
el pie a Ja espada, que era justo con aquella (la manta) la ga
lardonase y fuesen aquellas piernas honradas; si no lo mataban. 

"Salió ordenado que ninguno fuese osado a edificar casa 
con altos, sino sólo los grandes señores y valientes capitanes, 
so pena de la .vida, y que ninguno osase poner xacales pun
tiagudos ni chatos ni .redondos en s~s casas sino solo los gran
des señores, so pena de la vida, porque aquellos eran particu
lar grandeza y merced de los señores, concedida de lo alto 
por los dioses a solo ellos. 

"Salió determinado que solo los grandes señores pudiesen 
usar bezotes de oro y piedras preciosas y de orejeras y narlceras 
de oro y de piedras ricas, y no otros, ecepto que los valientes 
hombres, capitanes y soldados de valor y estima, podian traer 
bezotes y orejeras y nariceras de hueso, o de palo, o de otra 
materia baja y no preciosa. Solo el rey y los reyes de las pro
vincias y grandes señores pudiésen usar de brazaletes de oro 
y de calcetás de o·o a las gargantas de los pies, y ponerse 
en los bailes cascabeles de oro a Jos pies y guirnaldas y cintas 
de oro a la cabeza con plumas, a la manera que ellos quisie
sen. A los demás valientes hombres (sin ser señores) les per
mitlan esos adornos pero no de materiales preciosos (piedra, 
hueso, madera, etc.), los cuales pulian y pintaban y labraban 
de tal suerte que paredan muy bien y estaban muy galanas. 

"Salió ordenado que en la casa real hubiese diversas salas 
donde se juntasen diferentes estados de gentes, y que, so 
pena de Ja vida, ninguno fuese osado a entrar ni revolverse 

, con los grandes señores sino que cada uno acudiese a la sala 
de los de su igual. 

"Ningún encargado de la ley podio condenar a muerte sin 
antes dar parte al rey que era quien daba la sentencia" ()). 
(ll Durán, "Historia de las Indias de N. E.", Tomo 1, p. 214-216. 
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Al tenninar el presente trabajo me encontré .con que el te
ma que habla seleccionado proporcionaba material para escri· 
bir aproximadamente otro tanto de lo aqui realizado. S"m em· 
bargo, hube de limitarme a lo que juzgué estrictamente indis· 
pensable toda vez que se podian sobrepasar los limites CO· 

munes de una tesis. 
Llamó mi atención el que un "concepto suntuario", podria 

establecerse definitivamente a través de un estudio mós a fon· 
do, podriamos decir exhaustivo de la casi totalidad de los 
monumentos a mi alcance, puesto que, particularmente saltaba 
a la vista en fonna subjetiva una idea :mós o menos acentuada 
de la expresión artística del México :Preccilombino. Esto me 
hubiera llevado a un estudio mós niinueioso, profundo e inte· 
ir.al del arte precolombino; pero mi necesidad de presentar 
uha tesis, me cohibia a realizarlo por los estrechos limites que 
el lie!!!po me ¡:ermitía. 

S~y la primera en reconocedas grandes lagunas que este 
trabajo tiene, aunque ha sido. muy útil para mi la investigación 
y el estudio de los objetos aztecas y sin embargo, ahora la· 
mento que mis conodmientos sobre el idioma n6huatl sean 
limitados, pues de no serlo, mi investigación se hubiera enfo. 
cado más a fondo y quizá hubiera podido !legar a obtener una 
mayor segu'.·idad sobre la particularidad del concepto suntua
rio, en la mentalidad mex;ca precolombina. 

Por tanto, decir que pretendo establecer conclusiones, me 
roncria a presuntucso y s: enlisto algunas a las que creo haber 
llegado, es por cumplir con un precepto académico y por tanto 
re::onozcc que lo único que quizá he logrado ha sido una de· 
tcrminacién de posiciones. 

Bajo una impresión adquirida a través de lecturas y con ba· 
ne capitalmente en las que llamamos "fuentes", adquiria la cer· 
tcm de que si un Sahagún, Bemol Diaz, Durán, Motolinia, Po
riar y Zmila, etc., entre lineas acusaban una admiración por 
!a cultura. boato e :mportancia del México antigU:o, se justifi· 
raba mi creencia de que los e:emplos a los que .me acerqué 
primero, eran representativos de un concepto o idea suntua
·ia. Quiero ser .más explicita, la snnluaria se provocaba y se 
producto por imperativos del dogma y la jerarquización social 
y sc:1 e~tos des grandes factores, los que mós ".°ntribuyeron 
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a su desarrollo, que, pareclan integrar la idea de fastuosidad 
hacia los dioses o hac!a los homlires, punto menos que deifica
dos. 

Por otra parte, siempre se me antojó que la traducción precisa 
y fria del n6huatl al castellano, carecla de una "interpreta
ción" que de hQ\lerla tenido, o de tenerla, serla más gr61ica. 
Tomo, por ejemplo, la palabra Quetzalcóatl, que de traducirla 
escuetamente, siempre nos arroja el resultado de: Quetzal 
-quetzalli- pluma; c6atl- serpiente; de lo que podemos in· 
ferir que la traducción austera serla; serpiente emplumada y 
podr!amos agrega:Ie la parte "adjetival" de rica. Todavla as!, 
no podríamos integrar el concepto, pues el quetzal. (qutzalli), 
tiene una valencia de "pluma rica"; pero además antonomás· 
ticamente se interpreta como que la pluma del quetzal es el 
elemento rico y suntuoso por excelencia. Esto queda precisado 
o determinado por la información histórica, toda vez que SO· 

hemos que los art!culos o electos plumarios gozaban de ma
yor estima en el México prehisp6nico. 
· De ah! creo, puedo pe·mifame la libertad literaria de Ira· 
ducir Ja palabra Quetzalc6atl en la siguiente forma: Serpiente 
enjoyada con plumas preciosas; que como puede verse, es 
harto diferente de la vulgarís:ma traducción antes citada. To
memos, como otro ejemplo, !a palabra "calpult.i", que normal 
y usualmente traducimos como "barrio"; sin embargo, Moli
no, en su vocabulario también expresa que Calpulli es una 
sala grande y c:eo que podr!amos interpretar, como !estuosa. 

Otros ejemplos saltan fortaleciendo mi hipótesis "Tlapalliez
tli" que quiere decir nobleza de sangre y de linaje y si con· 
sideramos que la palabra "tlapalli" denota color para pintar 
o cosa teñida, p:idriamos inferir que los colores mismos tienen 
un valor diferente al que puede asign6rseles y en el caso pre
sente creo fundamentado el exp:esar que el c0lor "per se" ya 
implica un sentido suntuario. "Tlillantlapallan" es la tierra del 
color; pero del viejo color ritual que siempre implica riqueza 
y suntuosidad ...... Chalchiuhtllcue "la que lleva la saya de pie· 
dras preciosas, no puede ser más gráfica en su sentido sun
tuario, pues el elemento Ifquido es para el mundo preco!om· 
bino la mejor y más grande de las riquezas; todavfa tenemos 
otro ejemplo más el de la deidad Xluhlecuhtli, que es, t:adu-
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ciando óridamente, el Dios del Fuego; pero si se piensa dele· 
nidamente, veremos que por la información de las fuentes, 
podemos colegir que esta deidad puede denominarse como 
"Gran Señor Turquesa", y si tenemos presente que en una je· 
rarquización de las piedras preciosas el teoxlhuitl es la pie<lra 
más preciada para el individuo precolombino, encontraremos 
sin poetizar demasiado, que se ha buscado una analogfa entre 
el azul cerúleo de la turquesa, con el azul del fuego de igni· 
ción. Esta es la razón por la que a esta deidad, una de las 
más antiguas, se le denomina en la forma antes dicha. Y para 
concluir y principalmente, para demostrar 'la aseveración de 
mi ascerto, tenemos la palabra Xiuhcóatl, que es Ja serpiente 
de fuego (otra vez analogla al azul de una flama) o bien, el 
dragón celeste (azul) que con esta distinción tiene la facultad 
de conducir al sol del oriente al cenit. Nótese también que una 
de !as piezas maestras de la arqueologla mexicana, emplea el 
azul de la turquesa como el fondo, bósica y esencialmente sun· 
luario, de un magn11ico meandro como es el llamado broche 
de Y anhuitlón, del que ap:ovecharé decir que no fué locali· 
zado en Y anhuitlón, sino en Nochistlón. 

Puedo establecer en forma tentativa, las siguientes conclu
siones a saber: 

1.-A través del conocimiento histórico, hay una relación 
entre el slmbolo y el idioma, con la que se puede integrar un 
rc~cepto suntuario existente en el ónimo de los conquistadores 
que trasc:ende hasta nuestros dios. 

?..-El propio idioma ratifica la idea suntuaria en múltiples 
giros que se encuentran tanto en los textos autóctonos (códices 
¡x~hisp6nicos y novohispónicos) como en las fuentes. 

3.--Existe una división social y una extrema jerarquización 
eme establece los estratos o gradaciones tanto en lo espiritual 
;~rr:o ~n lo material; trátese de dioses o de hombres que co
r;e;~o~dieron a una élite que desde luego es el trasunto de la 
jc·arquizaci6n religiosa. Como existen antag6nicamente al cris· 
t:anismo cat6lico, diferentes estratos, el medio de manifestar 
c~a civisi6n social era el ornamento, lujo y elegancia persona· 
les. Habla además categorlas para los dioses, ya sean mayores 
0 menores, esta gradación se proyecta a una sociedad fuerte· 
mente imbuida de estas ideas. 
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4.-Lo anterior lleva a concluir que no hubo una demo
cratización de las artes suntuarias -como la que gozamos en 
la actualidad- debido a la limitaci6n impuesta por una legis
lación basada en cónones o principios religio~os, de excesiva 
severidad para el uso de adornos y joyas. 

5.-La existencia de una aristocracia, plutocracia y teocra
. cia, explican la enfatización y auge de las artes suntuarias, 

que en sentido estricto propugnan por distintivos (simbolos), 
que los hagan destacar de la generalidad. 

6.-La suntuaria como se percibe a través de este ensayo, 
es indice irrecusable de grandes culturas e indica simultónea
mente su decadencia por la profusión ornamental. 

7 .-Existe un concepto de valorización de los materiales 
que al mismo tiempo trasciende como una escala de valores 
en las artes suntuarias; valorizaci6n que tiene como fundamen
to un conceptualismo sui-géneris, basado en la religión. El caso 
tipico me parece el del papel que para nosotros carece de 
valor intrinsico; pe:o que en el mundo precolombino, se con
vierte en importante como lo indica la existencia de moños en 
el atuendo de sacerdotes (culto a Xipe T6tec), y guerreros (ca· 
bolleros tigre). 

8.-La idea suntuaria prehispónica, trasciende y se proyecta 
fuera de su ámbito y de su horizonte cultural a tal distancia 
que llega a nuestros dios, pues no podria explicarse en otra 
lo:ma la exhuberancia ornamental del charro y del chinaco. 
Otros ejemplos podrian ser las vivencias prehispónicas en di
versos grupos étnicos, tipilicados en nuestro elemento indigena 
como las blusas de chaquira, los bordados huicholes, las velas 
ornamentadas y los plizados y bordados del huipil de la te· 
huana. 

9.-El concepto suntuario del arte funerario prehispónico, 
se proyecta hasta nuestros dios, como una extraordinaria re
miniscencia mágica del México antiguo, en el culto a los muer
tos que se deja apreciar en la conmemoración de los difuntos 
popularmente llamada "dio de muertos". La ofrenda es el ho
menaje a un visitante distinguido y por ello se presenta en for
ma más que atractiva, suntuosa. 

10 . ..:...Como una particularidad curiosa, debe observarse que 
el concepto suntuO!io unido a la mente religiosa, define todo 
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material suntuario como relacionado o ligado a los dioses, de 
ah! que Teocultlatl, (oro) sea el excremento o trasudor solar. 
Teoxlhuitl, sea una piedra (turquesa) privativa de Jos dioses 
y pora concluir, los verdes del chachlhuitl denotan invariable
mente el elem~nto más precioso del mundo prehispónico como 
es el agua y la sangre, interpretada esta úJ!ima como combus· 
tibie solar. 

11.-La necesidad del hombre de Qdomarse, ya sea como 
premio a sus actitudes positivas en la vida o pora hacer pa· 
tente la elevada categor!a de su limpio rango, lo obligan a dar 
forma exquisita a todos los elementos suntuarios que le pro
porcionaban un aspecto elegante y distinguido. 
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Foto 1.-Chimalli de mosaico de pluma con la rrpre· 
sentae;ón de Ahuizotl, Museo de Historia 
Nntural de Viena. 
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Foto 2.-Penacho de Moetczuma. Reconstrucción eiguiendo la 
técnica de enlazado a base de plumas de quetzal, va
quero, cotinga, colibrl y garza, Los adornos de oro son 
repujados. Mu1co Nacional de Antropología- México. 



Foto 3.-Milscara de mosaico de turquC!as, sin 1tributo1 mito. 
lógicas, en la que se aprecia la finura del trabajo de mo
iaico lltico. Musco Brit6nico. 

Foto 4.-Vasija de obsidiana con la representación de un manito. La pcrfec· 
clón técnica de esta obra la sitúa como una de las obras maestras 
de la lapidaria mcxica. Cultura nahua (acolhua) Musco Nacional 
de Antropo!ogia. México. 
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Foto 5.-Disco de oro repujado en el que se apre· 
da una serpiente de cuyas fauces emerge 
un hombre. Procede de Texmelincan, Gro. 
Museo Nacional de Antropologia. México. 

Foto 6.-Diosa del maiz arrodillada mostrando el 
tip:co quechquemitl, abajo de éste aparecen 
las puntas del ceñidor. Pueden apreciarse 
lao borlas en el vért'ce del triángulo. Mu"º Nac'onal de Antropologia. Méx'.co. 





Lám. 2.-Tilmatli o capa. Prenda mastulina de gran 
uso en varios sectores sociales y cuya n.. / 

ueza iba de acuerdo con Ja importancia 
del usuar:o. Ocasionalmente se ornamenta· 
han con. obra plumaria entrelazada. 

Lám. 3.-Croquis mostrando el uso del braguero o 
.r:¡¡xtlat!. En Ja, clms rnc'ales elevad"' al
ccnccba giaa r'que:a y suntcos:d2d. 
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Poto 9.-Coyolxauhqui. Cabeza de porlirita dt !1 
deidad decapitada por Huitzilopochtli. Pue
den apreciarse fácilmente las bolas de plu· 
món en el tocado: las orejeras de oro y 
los cascabeles en las mejillas en cuya partt 
imnrr'or apafcce d jeroglífico de ese metal. 
Mu"o Nac!onal de Antropología. México. 

Poto Kl.-Jeroglificos de la base de la ilustración anterior. 
La riqueza de los motivos entre los que aparece 
la ~iuhcoatl. bellamente entrek1zada es d:gna de 
la de'dad que representa. 
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Foto 12·-l~iei~~"a ~~~t:.~~Ía ~:ndmr~~~~l. 't: :11~:e~~ 
licromia que lo cubria casi ha desapareci
do en su totalidad. Museo Nacional de 
Antropologia. México. 

Foto 1 L-Xochlpllll. dios de la dan%a. de las flores. 
del c¡¡nto y de la poesta. La suntuosidad 
en los dioses tiene un bello ejemplo ea 
esta representación. Museo Nacional ds 
AntropolO{lia. México. 



Lám. 1.-
·La Malinchc tomada del Licn· 
zo de Tlaxcala. Representa· 
ción de una dama noble ata· 
viada con huipilli y cucitl. 
Musco Nac:onal de Antropo· 
logia. México. 

Fo:o 13.-Serp:ente en actitud de ataque. Su cuerpo 
" enriquece con las anchas plumas que 
lo cubren. Musco Nac:onat de Antropolo
gia. Mex:co. 

Foto 14.-Se:'p'cnlc enrollada que se enr:ql!ece con 
grandes plunas r:z<1das y cuya cejas apa· 
recc:i ornamentadas co:i motivos crucifor. 
mes. En la nuca llega el jeroglífico acatl. 
Mureo Nac'onal de Antropologia. Mé,!co. 



Foto 15.-Co..,•ote emplumado. La vulgaridad del 
pelambre del animal no se compadecía con 
et símbolo que el coyote tenla como nahual 

r:0~~~tocÍ ~~is\°as t~cr:e~1i~~~~s:p~:1~~ :.~~ 
mas como para expresar más claramente 
su idea suntuario. Museo Nacional de An
tropoloQia. México. 

Foto 16.-Un Jaguar u\!VOra el corazón del sacrificio. Su es
p!nazo descarnado queda parcialmente cubierto por 
plumas que arrancan de la bola. de plumón que el 
escultor expresa como símbolo del sacrificio. Mu
seo Nacional de Antropologla. México. 





Foto 19.-Huehuctl .de Tenango. La rica talla de 
este lntrumento musical expresa su fun
ción ya que el águila emite sonidos equi
valentes al fuego y al agua como repre
sentaciones de la guerra sanrada. Museo 
Nnc:onal de Antropologia. México. 

Foto 20.-La cerámica mexlca no sólo se enriqueció 
con Ja forma sino con una variada poli-

~%~!;'ad~~:~ ~~~~ i!f'a1;,-;:::~¡e d:° ~~ 
pologia. México. 



Foto 21.-Vasija trípode cuya riqueza ornamental 
se expresa en bellos grabados entre los 
que destaca la representación de un ozo· 
matli como símbolo solar. Museo Nacio
nal de Antropologla. México. 

Foto 22.-Urna funcri\r!a de A:tcapot:alco. Bello 
ejemplo de cerámica policromada en c-1 
que se aprecia a un individuo rlcamc:~tc 
enjoyado con coll.n.r y pectoral de ja.::le ,. 
se oculta atrás de una máscara. Musco 

Nacional de Antro;:>c>logla. México. 



Foto 23.-La Diosa del Maiz. Magnifica representa .. 
ción femenina en la que puede notarse el 
rico tocado formado por una venda deco
rada por cinco fJores; las orejeras circu
lares de las que penden borlas y el t:iplco 
quechquemitl. Museo NacJonal de Antro
pologia. México. 

f~~~~~ 
~~~·.t_~ 
~+*~~----
~~~ ~·~ 
~ ../¡:_ ./(;_ ~ ~ ~ 

ji~ q -Y-3} 
Lám. -1.-La rica variedad en el adorno puede apre ... 

ciarse en este Impresionante conjunto de 
narigueras en las que se usaron, entre 
otros. materiales como el jade, el coral. el 
oro. las plumas, etc.. 



(~~ 

'····· ~~t!:»~ 
'. ~ $1/j ¡ ¡.~ ff f 
" &~i~,~~ 
; l!g[lff J 

~~®~ ~ 

' {?~~,,~, 

(;j 

Lám. 5 y 6.-Las orejeras también tuvieron gran variedad de 
formas y materiales como puede apreciarse en 
estas láminas. La Idea creativa en los orna• 
mentas fue Inagotable. 
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2~.-Tzapotlatenan, diosa y madre de Tzapo· 
tlan, descubridora de una medicina cura· 
tiva de la sarna que aparece en el Códice 
Matritense. (Cap. 1 Estampa Vlll). 

(. 

~: Fotos 25 y 26.-Réplicas de los cuchillos sacrificator:os existentes en el Mu
¡ seo Br:tanico. Se trata de extraordinar:os ejemplos de mo· 

saico. 

_____ \ 
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Foto 28.-L~n1'na Ce h1 Mz:triculn de Tr:h:.1tos r.lO~trando di

vcr!'"o:; t:-01 :e-~ guerrero:> con sus tocado.; y c..:;c:ido:; 
y el Th1lp~l!oni o ins:gn~a real. 

>;', ... ~· í j~~ 
fr-~--~ 
... "- ""IIJLll 11¡¡¡1 rrn,,;,. 
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Foto 29.-Lúminn de Ja Matricula de Tributos. Además de 
los trajes guerreros pueden apreciarse las mantas 
ricas y Jo:; ::artalcs de cuentas preciosas, y las ca
:ccl:llas de láminas de turquesas. 



, 

Lám. 14.-Representaclón de un monarca en su tro~ 
no o icpal1i. tocado con el rico copilli y 
y cubierto con suntuoso tllmatli. 



Poto 3L-Coatlicuc o Cozcatlán. La escultu
ra, además de la belleza en su rea
lización lleva engastadas pequelias 
placas de coral y turquesa. Museo 
Nacional de Antropologia, México. 

Poto 32.-Coatlicue - Escultura monumental cuya ri
queza. y suntuosJdad se encuentra en la 
forma y en el simbolo. Museo Nacional 
de AntropoJogla. México. 
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CLASE 

ALTA 

CLASE 

MEDIA 

CLASE 

. BAJA 

g 

!)IOSES: OMEIECUHTLl·OMECIHUAiL IDuolidad Divina) 

MAY~S: XIUHIECUHlll, ILALOC, TEZCAILIPOCA, QUETZALCOAIL 
,1 creadores 1 

MOP IAlCAS: ILAMACAZTEQU_IHUAOUETLATOANI ISacerdolt·Guorrtra·Monarca) 
ATOANI o ILACATECUHTLI 

SUPHIOR. 

MEDIA 

INFERIOR 

SUPERIOR 

MEDIA 

INFERIOR 

SUPERIOR 

MEDIA 

INFERIOR 

1 

1 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

UEHEIOS: 

UEY • ILATOANI 

TLACATECUHlll 

TLATOANl·PILLI, PILLI, llATOANI, TIACAUH 

{1) TLACA TECCA 1l 12) ILACOCHCALCATL ·Y AOIEOUIHUA 13) TLACOCHCALCA ll l4J ACHCAUHTIN 

151 CUAUHTIN 161 OCELO 171 TEQUIHUA 18) CUACHIC 191 OTOMITZ (10) IYAC 

ACERDOIES: 

LAMACAZIEQUIUAOUE ISacerdote·Guerrerol 

TlACATECUHTll ·CIHUACOATl 

QUEIZALCOATL • TOIEC y. QUEIZALCOATL • llALOC 

OBLEZA: 

111 MEXICATL· IEOHUATZIN 121 HUllZNAHUAC· TEOHUATZIN 13) TEPANTEOHUATZIN 

141 OMETEOCHTZIN · 151 TLANAMACAC, 16) TLAMACAZOUI l7J TLAMACAZTO!I 

ECUHTll ISeñor,Jel•) 

PILLI !Príncipe) 

UNCIONARIOS: 

LAHIOCATllLANILI '.Embajador) 

OCHIECA ICo~ercionteJ 
UACUAUHNOCHIZIN o PAIN IMen1ojoro]• 

ARTESANOS: 

o) AMANTECA lb) IEOCUITLAPIXOUE (c) TLACUILO Id) TLAIECOUI 
e) ILACUICUIC I~ TLAXINEPANOANI (g)I ALFAREROlh) TLAHQUILQUI 

EFES DE BARRIO: 

1 CALPULEQUE 

MACEHUALTIN,jo) TAMEME lb) MAYEOUE le) TLAHUAITL 

1 ESCLAVOS: lllotlocotin) (o) cRIMINALES lb) ENDEUDADOS (cJ CAUTIVOS 

Nolo: Lo1 número1 indican DEPENDENCIA¡ Las lotra1 detonan JERARQUIA 
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