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I N T R o D u e e 1 o N 

AL TRAVÉS DEL DEVENIR HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD SE HAN DESARROLLADO 

DIVERSOS PUEBLOS QUE ALCANZARON LA CÚSPIDE EN LA CULTURA Y LA CIVI-

LIZACIÓN, DEJÁNDONOS UNA PROFUNDA HUELLA DE su EXISTENCIA. Es rAL 

EL CASO DEL PUEBLO AZTECA QUE DE BÁRBARO Y BEL! COSO EN SU ETAPA MI

GRATORl A, SE TRANSFORMÓ EN UNA DE LAS CULTURAS MAS ADELANTADAS DE -

LA ÉPOCA PREHISPÁrllCA. Esro LO DEMUESTRAN LAS POESfAS DEL CÉLEBRE 

AcoLM!ZTU NEZAHUALCOYOTL, ESCRITAS CON UNA PROFUNDA y MADURA SENSl 

BILIDAD; EL ARTE DRAMÁTICO QUE SE ENCONTRABA EN SUS PRINCIPIOS; LA 

HECHURA DE UTENSILIOS DE OBSIDl!lflA Y DE LIGAS DE COBRE; LA FABRICA

CIÓN DEL PAPEL DE MAGUEY <AMATL); EL ARTE DE Lri PINTURA AUNQUE NO -

EN ALTO GRADO; EL USO DE UNA ESCRITURA JEROGLIFICA QUE HACIA TIEMPO 

HABfA SUPLIDO A LOS QUIPOS, 

SIN EMMRGO ESE ALTO GRADO DE ADELANTO SE DEBIÓ Efl GHAN MEDIDA A -

QUE EL PUEBLO MEXICA TENÍA UNA PROFUNDA FE EH SU JUSTICIA Y EN LA -

lMPARTlCIÓN DE ~STA MEDIANTE SU ORDENAMIENTO LEGAL, 

EL PRETENDER HABLAR DEL PUEBLO TENOCHCA EN SU f,SPECTO JURÍDICO IM

PLICA EN PRIMER LUGAR EL DETERMirJAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO EN SU 

SOCIEDAD, 

PARA TAL EFECTO SEflALAREMOS LOS ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN LA EX! STEN 

C!A DEL DERECHO EN UNA SOCIEDAD Y QUE SON LOS SIGUIENTES: 

l.) ÜN CONJUNTO DE PERSONAS AGRUPADAS PERMANENTEMENTE, 
CON ELEMENTOS ClJL TURALES PROPIOS, 

2.) UNA ENTIDAD DE PODER QUE DECIDA POR ESE GRUPO, 

3:) 0UE ESA ENTIDAD iMPONGA COERCITIVAf4ENTE SUS DECI

SIONES AL GRUPO, 
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C A P I T U L O I 

GENERALIDADES, METODOLOGIA Y FUENTES 

--
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FUENTES DE CONSULTA 

La palabra 11fuente''' deriva del Latin (fons-fontis) manantial de 

agua que brota de la tierra. 

Aplicada a la Historia la palabra'"fucnte" la podemos entender -

como el lugar de donde emanan los datos del pasado de la humanidad. 

A las fuentes históricas las podemos clasificar de diversas ma 

ne ras: 

I. - De acuerdo con su inmediatez: 

l.) Mediatas. Aquellas en las que se requiere una previa 

interpretaci6n para encontrar el dato que se busca. 

2.) Inmediatas. No se necesita de la interpretación por

que intrinsecnrnente llevan el dato. 

II.- De acuerdo con la relacifm que guarden con el historiador: 

l.) Directas. Cuando se trata <le los escritos narrados 

por el que vivió los acontecimientos. 

2.) Indirectas, Cuando se escribe sobre un hecho históri

co bas fmdose en lo ya escrito. 

III. • Por su presentación: 

1.) Gráficas 

a) Pictóricas 

b) Escultóricas 

e) Escritas 

Est&n plasmadas en forma de simbolog1as. 
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Z.) No Grlificas 

a) Filolog1a 

b) Objetos diversos 

c) Folklore. 

Para el estudio del Derecho Azteca podemos citar las siguientes 

fuentes hist6ricas ind1genas: 

• Las treinta y dos leyes que se conservan del célebre 

Acolmiztli Nezahualcoyotl, nacido en la ciudad de 

Texcoco e 1 dfa 28 de abril de 1402. 

• Los fragmentos de un libro de Derecho Mexicano cono

cido como el Libro de Oro, en una tratlucci6n conser-

vada del siglo XVI. 

El traductor fue Fray Andr6s de Alcobíz. 
¡-~/ f "'/_.¿-¡1 ;.'_..(.1/.~. ,':/~ ( .. .:>.! ,-,/~ / '/::. :;. 

• El C6dice Mendocino del cual el Virrey Antonio de 

Mendoza orden6 su explicaci6n por indígenas y poste

riormente lo cnvi6 al emperador Carlos V. 

De este c6dice se puede obtener informaci6n acerca -

de la jurisprudencia azteca. 

También podemos citar fuentes de algunos historiadores indíge-

.,.: . 
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nas que vivieron una generaci6n despu~s de la Conquista y que escri 

hieran basado~ en sus antepasados: 

• Pomar que fue descendiente por 11nea materna de 

la casa real de: Texcoco. Esr:.ribi6 en 1582 "La 

Relación de Texcoco". 

• Tezozómoc descendiente del Rey de Texcoco, escri 

bió en 1598 "La Crónica Mexicana". 

• Ixtlixochitl naci6 en 1568 y fue descendiente 

de los Reyes ele Texcoco; basado en la parte que 

pudo ser salvada del ATchivo de Texcoco escribió 

"La Historia Chichimeca". 

Por lo que respecta a los hiHoriadores de la !lpoca de la Con

quista y principios de la Colonia, podemos sefialar los siguientes: 

• Hernln Cort6s que nace en Me<lellin Espafia en el 

afio de 1485. Escribió "Las Cartas de Relación" 

que envió al emperador Carlos V. 

• Fray Bernardino de Sahagún que llegó a M6xico • 

en el afio de 1529 y se procuró de los indios in 

formes detallados acerca de la fe y de las cos

tumbres indígenas, todo esto con fines de con· 
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versaci6n, apuntlindolos inmediatamente tal cual 

se le daban en nlihuatl y traduciéndolos después 

al espaftol. Escribi6 la "Historia General de -

las Cosas de Nueva España, etc." 

• Alonso de Zorita que r.aci6 en el afio de 1511 y 

vino al Continente Americano en 1545. Estuvo -

tres afios en Honduras, Nicaragua y Guatemala y 

llegó a ser juez en Ml!xico en 1554. Escribió 

la "Breve y Sumaria Relaci6n de los Sefiores y -

Maneras y Diferencias que habin de ellos en la 

Nueva Espafia". 

• Fray Diego Dur!in quien naci6 en Sevilla Espafia 

en 1537 y vino a México entre 1542 y 1544. Su 

obra "Historia de las Indias de la Nueva Espafia" 

estfi tomada en su mayoria de la obra hist6rica 

de un mexicano que escribió poco después de ln 

Conquista. 

• Fray Bartolom6 de las Casas. Fue obispo en 

Chiapas de 1547 a 1550 y escribi6 la "Apologéti 

ca Historia !.:umaria,etc.". 

• Jerónimo de Mendieta que vino a M~xico en 1554 

y escribió la "Historia EcJ.esi!istica Indiana". 
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METODOLOGIA 

Sin duda alguna para la realizaci6n de cualquier trabajo de i~ 

vestigaci6n es indispensable la aplicaci6n de un mfitodo que pueda -

llevarnos a la realidad de nuestro objeto de estudio. 

En el caso de la presente investigaci6n creo que lo más impor

tante para poder describir la Organizaci6n Judicial del Pueblo Azt! 

ca, t6pico de carácter hist6rico-juridico, es necesario abordarlo -

de manera objetiva ubicándose en el contexto ele la l'.lpoca en que se 

desarrollaron los hechos. Es por tal motivo que en el desarrollo -

de este tema harto interesante y trascendente para lo historia del 

Derecho Mexicano y para nuestro Derecho Positivo, me avoqué a la -

aplicaci6n de un m6todo comparativo de los diversos textos que se -

han escrito sobre la cultura Mexica, como son los escritos de los -

cronistas espafiolcs de la Conquista de México y de los historiado

res que do la &poca de la Colonia a la fecha, quienes basados en 

los Códices l·lexicas o en los propios cronistas cspafíoles, se han de 

di.cado a escribir sobre Derecho Azteca. 

De esa comparaci6n de textos :mnlicé la!; semejanzas y las dif~ 

rencias que cada escritor tenía en relación con los otros, con el -

fin de tener un panorama que estuviera lo m&s cercano a la verdad. 

Tnmbi~n es importante destacar que para poder comprender el 
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sistema judicial de los mexicanos, deben emplearse en su estudio 

razonamientos lógico-juridicos que sólo el estudioso del derecho 

puede aplicar toda vez que ha discernido durante ln carrera sobre -

los elementos e instituciones del derecho asi como la manera de 

aplicarlo en una Gpoca y lugar determinados. 

Por último cabe seflalar que a pesar de que se utilice un m~todo 

por demás objetivo, en un momento dado el investigador llega a cier 

tas conclusion0s de carácter subjetivo que quizá no coincidan con -

las seftaladas en algunas otras investigaciones realizadas sobre el 

mismo tema; sin embargo es la diversidad de criterios la que nos da 

la objetividad necesaria para entender más nuestro objeto de conoci 

miento. 
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MARCO HISTORICO 

Aproximadamente en el siglo XII de nuestra era el pueblo Mexi

ca invade la meseta Central siendo su origen el de un pueblo bárba

ro y belicoso. 

Los mexicanos se dedan originarios de siete Calpulli --grupos 

sociol6gicos y pollticos con posible divisi6n territorial en su 

origen--, la que conservaron durante su largo peregrinar. Los sie

te calpulli originales fueron: 

l.) Yopicas, 

2.) Tlacochalcas, 

3.) l!uitznahuacas, 

4.) Cihuatccpanecas, 

s.) Chalmecas, 

6.) Tlacatecpanecas, e 

7. ) Itzqui t~cas; 

cada Calpulli tenia a su Dios particular pero todos rendían culto a 

lluitzilopochtli al que consideraban como su Dios superior (1). 

La Organización Social y Política del Pueblo Azteca en su eta

pa migratoria fue tribal, fundada esencialmente en lazos de paren-

tosco. 

(1) Fray Diego Durá11, Historia de las Indias de Nueva Espafia e Islas 
de Tierra Firme, T. I, pág. 20. 

10 



Cada calpulli venía dirigido por un caudillo que se encargaba proh~ 

hlcmcnte sólo del gobierno intcn10 del grupo. La direcci6n central 

estaba encomendada a los llamados teomamaquc (cargador Jel Dios). (2). 

Al penetrar en la tierra ele los tepanecas y culh(Ias comprendi~ 

ron la necesidad ele organizarse cuando menos militarmente, bajo el 

poder de un mando supremo y eligieron como capitán a Huitzil ihuitl 

el que se dedicó a fortalecer la poblaci6n que habian fundado en 

Chapultepec, as:í como a organizar a la tribu para su de fcnsa ( 3). 

El resultado de esta nueva forma de gobierno fue desastroso ya 

que no resistieron los ataques de los ejércitos culh(Ias, quienes ma 

taran a su primer jefe militar. 

Después de este fracaso no volvieron a intentar otro experime!!_ 

to y continuaron con su forma de gobierno original hasta la llegada 

a lo que posteriormente ser1a la ciudad de Mlixico Tenochtitlan. 

En Culhuacan al momento de la muerte de Huitzilihuitl, se ini

cia una etapa decisiva para el desenvolvimiento del pueblo mexica. 

Culhuacan era heredera de la vieja cultura Tolteca y gobernada 

por descendientes del celebre sacerdote Quetzalcoatl Topilzin (4). 

(2) Alfredo Lópei. Austin, la Constitución Real de M6xico Tenochti
tlan, píig. 22. 

(3) Duran, o~. cit. ,T. I, págs. 27 y 28. 
(4) L6pez Austin,,ob.cit. ,pág. 24. 
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Ante este pueblo los· mexicanos fueron reducidos a servidumbre, 

pero con derechos <le comercio dentro de la mct rópoli de los culhúas, 

teniendo ad~mfis la libertad ele emparentar con ellos por medio del 

matrimonio (5). Esto Provocó que el pueblo cautivo se empezara a -

mezclar con el cautivador, asimilando sus costumbres. 

La trasculturací6n se desarrolló mediante la influencia fomi

liar, principalmente con las mujeres culhúas que tomaron como espo· 

sas o como educadoras de los hijos de los recién venidos. 

En el afio de 1321 de nuestra era los mexicanos fundan la ciu

dad de M6xico-Tenochtitln.n, erigiendo en su centro el templo a su -

llios Huitúlopochtli y en torno u dicho templo se unieron los vérti 

ces de las cuatro divisiones mayores de la ciudad, los Campan deno

minados Moyot lan, Teopan, /,t zacualco y Cueopopan. 

Ya estando establecidos, nombran a su primer Rey que fue 

Acomnpichtli en el ano 1376 D.C., pero todavia la naci6n era tan di 

bil que aceptaron la suprernacia de la ciudad de Azcapotzalco, de la 

cual se liberaron en el afio 1428. 

En el siglo XV se inicia el Imperio Azteca bajo la forma de 

una triple alianza que agrupaba a las Ciudades-Estado de México, 

Texcoco y Tlacopan. Esta alianza se formó como consecuencia de las 

(5) Durl'ln, ob. cit., T. I, pág. 32. 
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LA ORGANIZACION JUDICIAL 

l.- De acuerdo con la competencia por raz6n del Territorio, 

los tribunales aztecas se dividian en: 

A) Reales. - Los que se encontraban establecidos en el 

palacio del rey y eran de primera instancia y supe-

rior. 

s) Provinciales.- Los que funcionaban en los pueblos o 

provincias conquistadas. 

Para las grandes poblaciones el emperador nombraba a nn juez -

supremo (cihuacoatl) que conocía de las apelaciones de los asuntos 

criminales. De las decisiones del cihuacoatl en estos casos ya no 

se podia apelar al monarca (6). 

En los pueblos pequefios habia jueces ordinarios que tenian ju-

risdicción limitada para sentenciar pleitos de poca importancia. 

!'odian aprehender a los delincuentes y concluir los pleitos arduos, 

guardando la determinación para las juntas generales que se realiza 

ban cada cuatro meses con la presencia del monarca y de los j mees 

de todas las regiones sujetas al imperio. 

//:.,.. 

(6) Alfonso Toro, Historia de la Suprema Corte de Justicia de la N! 
ción, plig. 25. 
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El alt6petl era auxiliado por cuatro magistrados, el 

focoyohulicatl, administrador de provisiones en tiempos de guerra; el 

ezhuahu:ícatl el que hace sangrar, ejecutor y coordinador de cuarte

les durante la guerra; el acayapan6catl y el tequixquinlhuatl, todos 

ellos conocedores ele las costumbres y jurisperitos (8). 

!!ajo la direcci6n de este tribunal habia abundancia de jueces -

--dos de cada región--, que eran e1wiados por las autoridades loca

les de las diversas regiones que integraban el imperio y ante ellos 

aoud~an los habitantes Je su propia jurisdicción para que fueran ju~ 

gados de acuerdo con su estatuto personal, es decir, en su idioma y 

conforme a sus propias normas y costumbres. 

El Tlacxitlan ejcrcfa la jurisdi.ccit.m civil y criminal en pri-

mer instancia con excepción en ésta, de lo referente a las clases 

privilegiadas. 

En lo que respecta e la descripción de este tribunal, surge la 

primera divergencia, ya que autores como Alfredo López Austin, afir

man que este tribunal estaba integrado por tres jueces, de los cua

les, el Presidente era el tlacat6catl a nombre del cual se dictaban 
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las sentencias y sus auxiliares eran el cuaulmochtli y el t lail6t lnc (9). 

(8) Romero Vargas Iturbide, ob.cit., pflg. 303, 

(9) L6pez Austin, ob.cit., plíg. 100, 



B) Tribunal de segunda instancia, superi0r, de apela

ci6n llamado Tlntocan.- Estaba constituido por 

doce magistrados llamados tecutlatoques, ministros 

de la palabra o señores del parlamento, cuyo presi_ 

dente era nombrado hueythtoani (gran ministro de 

la palabra). 

Estos tecutlatoques debian ser tecutlis, es decir, consa

grados para el gobierno y eran designados por el altépetl con 

la anuencia del cihuacóat l. 

Según Romero Vargas Iturbidc, el Tlatocan funcionaba: 

"En pleno: los doce tlatoanis o tecutlatoques reunidos en 

asamblea presidida por un hueytlatoani y asistidos cada cual -

por un ejecutor mayor, discutian en pleno las causas resueltas 

en primera instancia, por via de apelación. En casos de impo! 

ta..'1cia eran trece los tecutlatoques, incluyendo el cihuacóatl, 

y ademfts fungla como hueytlatoani, scftor de la palabra, el 

alt6petJ." (10). 

Por datos de los cronistas se sabe que todos discutian -

con extrema serenidad y procedian por eliminaci6n de problemas, 

proclamando la decisi6n final el gran sefior de la palabra, ha

ci!indose portavoz de los deseos de la asamblea. 

(10) Romero Vargas Iturbide, ob.cit., pág. 310. 
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con extrema serenidad y procedian por eliminación de problemas, 

proclamando la decisión final el gran scfior de la palabra, ha

cí6ndose portavoz de los deseos de la asamblea. 

(10) Romero Vargas Iturbide, ob.cit., pág. 310. 



3~- De acuerdo con la competencia por razón de la división 

de clases sociales, existieron tribunales especiales -

que a continuación describimos: 

Tribunales de Comercio. - Bajo la autoridad de dos 

magistrados residentes en Tlatelolco; el pochteca

tlaylotlac y el acxotScatl, operaban tres grandes -

consejos o tribunales: 

1 El Pochteca Tlatoquc. - Tribunal de carácter admi 

nistrativo relativo ímicamcntc a la ºE!;..'.'.T1_izaci6n 

interior de los comerciante~ en sus distintos c6-

metidos corno vi aj es, finanzas, operaciones y em

presas mercantiles, guerras, aprendices, etc. 

1 El Mixcona TlaylótJ.ac. - Consej1) de cinco mugis

trados que regian el mercado y lo administraban, 

imponian y vigilaban los precios, pesas y medidas, 

cuidaban del orden y de la justicia económica. 

Ten:ían bajo su mando a un gran nfünero de vigilan

tes y alguaciles para realizar sus fWlciones y 

hacer que se cumplieran sus determinaciones. 

1 El Tribu~el de los Doce.- Integrado por los doce 

jefes de parcialidades llamados ·~rincipales de · 

Tlatelolco, quienes juzgaban de toda infracción a 

los reglamentos de comercio, deudas comerciales, 

cróditos y quiebras, etc,, teniendo la facultad -

de aplicar la pena de muerte. 
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Al respecto de estos tribwrnles Sahag(m describe lo siguiente: 

"El señor también cuidaba del Tianguiz y de todas las co5ns 

que en el se vendian por amor de la gente popular y de toda la gen

te forastera, que allí ven'.í.a, para que nadie hiciese: fraude, o sin 

raz6n en el comercio de la feria. Por esta causa ponían por orden 

todas las cosas que se vendían cada una en su lugar, y elegfan por 

la misma oficiales que se llamaban tianguizpantlayacaque, los cua

les tenian cargo del mercado, y todas las cesas que alli se vendian 

de cada género de mantenimientos o mercaderías, tenían cada uno de 

estos cargos para poner los precios de las cosas que se vendion y -

para que no hubiese fraude entre los compradores y vendedores" (13). 

El Tribunal Militar y Consejo de Guerra también llama 

do Tribunal del Tlacatécatl.- Tenía su asiento en el 

Tecpan, palacio, en el Jugar llamado Tequihuacalli, -

casa de embajadores, o guahcalli, casa de capitfmes -

águila. 

Era un tribunal coleeiado constituido por tres jueces militares: 

El tlacatécatl, jefe del Calpulli y <lcl cuartel en tiempos de paz o 

jefe de campafia en la guerra; El cuauhnochtli, jefe de los caballf)

ros lguila y ejecutor ~e la sentencia; y el tlail6tlac, seftor tio, 

perito en materia de costumbres militares. 

(13) Alfonso Toro, ob.dt., pág. 28. 
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Tribunal de Principales. - Era exclusivo para los 

tecuhtlis es decir para los que hubiesen sido consa

grados para el gobierno, jefes de parcialidad y de 

calpulli, y los miembros de las familias soberana::;. 

Tenía su asiento en el tecpan denominado Tecpilcalli, 

casa del scfior y de los pillis, donde el alt&pctl, 

asistido de los principales guerreros de los pillis -

(consejo de guerra), recibía quejas sobre actos de go

bernantes y guerreros juzgando con extrema severidad 

y de acuerdo con las normas y costumbres de la naci6n. 

Romero Vargl.1s Iturbide considera que este tribunal fue un ver

dadero tribunal de amparo contra actos de los funcionarios (16). 

Por su parte López Austin sefíala acerca de este tribunal que -

era el llamado Tecpilcalli y que estaba intcgrndo por dos jueces, -

uno pilli del palacio y otro militar distinguido, encargados de los 

juicios provenientes por delitos cometidos por cortesanos y milita

res (17). 

(16) Romero Vargas Iturbide, ob.cit., pfig. 306, 

(17) L6pez Austin, ob.cit., p1ig. 101. 
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Tribunales de los Gremios. - Cada gremio tenia un con

sejo de maestros con un jefe, encargado de organizar -

la industria y arte correspondiente. Este consejo cu_~ 

daba de la disciplina y trabajo de los agremiados, de -

recaudar los tributos de su grupo, de vigilar a los 

aprendices, y de juzgar de las infracciones cometidas 

en el trabajo contra los reglamentos del gremio. 

Tribunal de 1 Calrnecac. - Donde el huit znáhuatl juzgaba 

a sus miembros jóvenes y sacerdotes que cometían algu

na infracción al reglamento del colegio. 

Si algún mancebo desobedecja las costumbres del cole

gio, st' emborrachaba o come tia. algún delito, lo conde-

naban a muerte, le daban garrote o lo asaban vivo. 

A quien cometía culpa venal le punzaban las orejas y -

lados con puntas de maguey o punzón. 

Al respecto de este tribunal Sahagún nos refiere "A los que en 

la casa llamada Calm6cac hac1an algún defecto como es quebrar alguna 

vasija o cosa semejante, los prendían y tenian guardados para casti

garlos en aquel dia; y algunas veces los padres de aaucl que estaba 

preso daban gallinas, o mantas u otras cosas a los tlamacazque por

que los soltasen y no los ahogasen. 
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A los que maltrataban de esta manera, ni sus parientes osaban -

favorecerlos, ni hablar por ellos si antes no los hab1an librado 

estando presos, y tanto los maltrataban que los dejaban casi muertos, 

arrojados a la orilla del agua; entonces los tornaban sus padres y --

los llevaban a sus casas" (18). 

Tribunal del Telpochcalli. - D(lnde los t:elpuchtlatos o 

maestros castigaban a los mancebos que no cumplian con 

sus obligaciones en el colegio. 

Siguiendo con la descripci6n de este tribunal Sahagún relata 

"Los mancebos que se criaban en la casa del Telpochcali tenian cargo 

de barrer y limpiar la casa; y nadie bebia vino, mas solamente los -

que eran ya viejos bebían el vino muy secretamente y bebían poco, no 

se emborrachaban; y si parecía un mancebo borracho pt'.thlicamcnte o si 

le topaban con el vino, o le veian cafdo en la calle o iba cantando, 

o estaba acompañado con los otros borrachos, éste tal, si era mace-

gual castigúbanlc dándole de palos hasta matarle, o le daban garrote 

<lelante de todos los mancebos juntados, porque tomasen ejemplo y mic 

do de no emborrat..:harsc; y si era noble e 1 que se emborrachaba dában 

le garrote secretamente" (19). 

(18) Fray Bernardino Sahag!in, Historia General de las Cosas de la 
Nueva Espafia. V. II. C. VI. pág. 265. 

(19) IDIDDM, V.II.C.VI, pág. 293. 
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Tribunal para mujeres.- Existia un Consejo Supremo 

para gobernar a las mujeres, el llamado Cihuatlahtocan, 

integrado por catorce mujeres elegidas popularmente, -

doce de ellas llamadas cihuatlatoque, mujer gobernante, 

encabezadas por dos jefas; una cihuatlahtoani, mujer -

que habla, gran ejecutora de órdenes, y una cihuacohuatl, 

mujer serpiente, gran <Jdministradora, quienes gobcirna

ban en forma suprema a todas las mujeres del Estado 

Tenochca. 

Este consejo supremo tenia bajo su mando a las jueces 

de los tribunales de mujeres, quienes eran ju:z.gndas 

independfontemente de los hombres. 

El Nappapeohualt latoli o Tribunal de los Ochenta dias. -

Especie de audiencia suprema presidida por el rey y a 

la que debian acudir todos los jueces del pais. 

Esta audiencia duraba diez o doce dias y en ella se 

resolvían los casos dificiles ya fueran civiles o cri

minales y en presencia de la asamblea se ejecutaba la 

pena en los reos convictos (20). 

(20) Alfonso Toro, ob.cit., p&g. 30, 
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El Consejo SupTemo de la ConfedeTación.- Integrado 

por los t Tes "grandes chichimcc as" de Anf<huac: ~:6xico, 

Tezcoco y Tlacopan, tenía su asiento en el Tecpan de -

México Tenochtitlan y en el se hacírm consultas acerca 

del derecho y de las costumbres. 

También se discutia y determinaba con respecto a algún 

régimen jurídico de las distintas regiones y sefioríos, 

atendiendo a las razones genealógicas, por lo que te

nía cierta ingerencia en los matrimonios de las fami

lias sobeTanas. 

PeTo la actividad más importante de este consejo fue -

la legislativa ya que en 61 se concertaban los pactos 

ent~e.las naciones y regiones anexadas. Esos pactos -

eTan realmente los que deterr.iinaban el régimen econ6mi_ 

ce y constitutivo de cada región o senorío, verdaderas 

constituciones particulares, regionales de la federa

ción (21). 

(21) Romero Vargas Iturbide, ob. cit., pflg. 313. 
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C A P I T U l O III 

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
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l. - Su secuela: 

El procedimiento ero verbal. Los escribanos llevaban 

sus protocolos en lenguaje azteca de signos y los jUE_ 

ces hacian sus notas en lenguaje jeroglífico (22). 

Los protocolos contenían la querella y las decloraci~ 

nes de los testigos; tambi6n los fallos eran asenta

dos por escrito (23). 

Las partes poóian tener sus patronos o tcpantlatoani 

(uno que habla en favor de algui&n) y sus representa~ 

tes o tlanemiliani. 

/. Segtín Kohler no es seguro que se hubiere desarrollado 

uno profesión propiamente de abogado (24). Sin embar 

go autores como López Austin quien se basa en el Códi 

ce Matritense, afirma la existencia de ésta. 

En los asuntos penales, la persecución de los delitos 

se llevaba a cabo de oficio y era suficiente para in! 

ciarla, atín el simple rumor p6blico, lo mismo 'n ca-

(22) Kohlcr, ob.cit., pág. 85. 

(23) IDEM. 

(24) IDEM. 
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La confcsi5n desempoñab:i un gran papel, particularmc!!_ 

te en caso de adulterio, en que pod1a forzarse media~ 

te la tortura, si es que la sospecha era vehemente. 

Sin embargo, este era el único caso en que se aplica

ba la tortura y solo en muy contadas ocasiones (27)*. 

Los medios de prueba eran ante todo documentos y tes

tigos. La prueba documental era particularmente im-

portante en las controversias sobre inmuebles porquc

se llevaban mapas catastrales a los que recurrían en· 

caso de litigio. 

Los testigos, previo juramento que prestaban poniendo 

el dedo sobre la tierra y llevfindolo a la boca, eran 

interrogados severamente con detenimiento por el juez 

acerca de los diversos puntos de prueba (28). 

Existía también como medio de prueba el j uramcnto sa

grado de las partes, que era de inocencia o purgnci6n, 

prestado del mismo modo que el jur3mcnto de los testi 

gos, hada prueba pkna ya qt1e no era ff1cil que un 

reo se at-revicra a mentir y que alr,un::i maldición cay~ 

ra sobre Gl por ese hecho (29). 

(27) Kohler, ob.cit., pig. 86. *Al respecto de la tortura las fuentes 
con que se cuentan son muy vagas. 

(28) IDEM. 

( 29) IDEM. 
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Presentadas las pruebas en el proceso, inmediatamente 

recaía la sentencia. 

Los juicios a lo mfis dcbian resolverse en 80 d~as, 

que era el tGrmino en que todos los jueces de provin

cia se reunian en la capital para la decisi6n que da

ba el .l!latoani (30). 

(30) L6pez Austin ob.cit., p~g. 109. 

32 



. Z.- EjecucHm de Sentencias. 

En cada tribunal habia un ejecutor. 

En los tribunales colegiados <le H6xico uno de los ma

gistrados era quien por su propia mano ejecutaba la -

sentencia. 

Las sentencias definitivas eran publicadas por boca -

del :tecplíyotl (pregonero) y se ejecutaban en el acto 

y sin mayores contemplaciones. Al ejecutor que no 

cumpUa con la sentencia de muerte que se le encomen

daba, expia.ba con la misma pena que no habia ejecuta-

do. 

Para la ejecución de sentencias en re¡;iones forilneas, 

se enviaba a un ejecutor, tequitlatoque, embajador de 

la palabra, con guerreros y alguaciles, si era necesa 

rio; pues cada pueblo tenía un tlayac:mqui y un tequ!_ 

tlatoa para hacer las aprehensiones o ejecutar las 

6rdenes superiores (31). 

, 
(31) Romero Vargas, Iturbide, ob.cit., p~g. 304. 
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3.- El Sistema Carcelario. 

Considerando al hombre en funci6n de la sociedad, el 

pueblo mexica no concebia a la prisi6n corno pena ya -

que los mexicanos no comprendian la existencia de un 

hombre inútil a la propia sociedad,. por lo que no 

exist1a un régimen penitenciario sino simplemente c¿r 

celes de arresto, mientras se seguia la secuela del -

juicio ya que la sentencia llevaba aparejada ejecu 0 

ción (33). 

Existian cuatro tipos de circeles: 

a) El Malcalli, donde los mayordomos guardaban a los 

cautivos que se tomaban en la guerra, y tenian 

gran cargo y cuenta de ellos y, dúbanlcs la comida 

y bebida, y todo lo que les pedían a los mayordo-

mos (34). 

También les daban antes de ser sacrificados, cier-

ta bebida de hongos embriagantes para mitigar la -

pena y el dolor (35). 

(33) Alfredo Chavero, Historia Antigua y de la Conquista, 
Tomo I, Mlixico a Través de los Siglos, plíg. 658. 

(34) Sahag(m, ob.cit., Tomo II, pAg. 76. 

(35) IBIDEM, lib. IX Ctip. XIV. 
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b) El Petlacalli o almací'..n, donde encerraban a los ·

que hubiesen cometido faltas muy leves, que mere

ciesen castigo o trabajo (36): 

c) El Tcilpiloyan, lugar de arresto para los que 

hubiesen cometido alguna infracci6n leve que mere

ciese juicio; mientras se sentenciaba y cumplia 

con la multa o el castigo que hubieren dictado los 

jueces. 

d) El Cauhcalli, donde encerraban a los que hubieren 

cometido delitos graves, presuntos culpables, cJ.ig

nos de la pena de muerte. Esta cftrcel estaba cer

ca del Achcaucalli, casa del verdugo, donde "se --

juntaban y rcsidian los achcauhti, verdugos, que · 

tenian cargo de mandar a los que condenaba el se· 

flor" (37). 

Para tener mayor conocimiento de las cárceles de los 

mexicas es interesante seguir la descripci6n que nos hace Mendietn: 

(36) Sahagún, ob.cit., pág. 73. 

(37) IBIDEM, Tomo II, pág. 74. 
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"Tenian las cárceles dentro de una casa obscura y de 

poca claridad y en ella hacian su jaula o j auJ as, y -

la puerta de la casa era poquefia como puerta de palo

mar, cerrada por afuera con tablas y arrimadas g·ran

des piedras y allí estaban con mucho cuidado los gua!. 

das, y como las cárceles eran inhumanas, en poco t iern 

po se paraban los presos flacos y amarillos por ser -

también la comida débil y poca, que era lástima ver

los, que parecia que desde las cárceles comenzaban a 

gustar la angustia de la muerte, que después habian -

de padecer. Estas cárcolas estaban junto a donde ha

bia judicaturas, como nosotros las usamos y servían -

para los grandes delincuentes, como los que rnereci.an 

pena de muerte; que para los demás, no era menester -

mis de que el Ministro de la justicia pusiese al pre

so en un rincón con unos palos delante y afm pienso -

que bastaba hacerle una raya (porque tanto nantaba), 

y decirle no pases de aqui y no osara menearse de 

alli, por la mayor pena que le habian de dar, porque 

huir y no parecer, era imposible debajo del ciel6. A 

lo menos estar preso con sclo los palos delante sin -

otra guarda, yo lo vi con mis ojos" (38). 

(38) Jer6nimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, pág. 138. 
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l,- Requisitos para ser funcionarios judiciales. 

Los jueces eran vistos con gran respeto entre los 

aztecas por lo que eran escogidos por el monarca con 

sumo cuidado, debiendo ser nobles, ricos, de buenas -

costumbres, haber sido educados en el calmécac y estar 

ejercitados en los asuntos de la guerrn. 

Al respecto Sahagún nos refiere "Tambi!in los sefiores 

tenían cuidado de la pacificación del pueblo, y de 

sentenciar los litigios y los pleitos que habia en la 

gente popular, y para esto elegían jueces, personas -

nobles y ricas y ejercitadas en los trabajos de las -

conquistas, personas de buenas costumbres que fueron 

criadas en los monasterios de Calm!icac, prudentes y -

sabios y tambít;n criadas en palacio. A estos tales -

escogía el sefior para que fuesen jueces en la rcpúbl! 

ca. Mir5base mucho que estos tales no fuesen borra

chos, ni amigos de tomar dfi<livas, ni fuesen aceptado

res de personas, ni apasionados; encarg&balcs mucho -

el sefior que hiciesen justicia, en todo lo que a sus 

manos viniese" (39). 

(39) Sahagtin, ob.cit., p&g. 317. 
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frutos y daban a los jueces, seglin la parte que los -

dichos frutos les venia y estos eran renteros suyos, 

que no se ocupaban en otra cosa, y si moria alguno de 

los jueces, durante el tiempo de su oficio aunque le 

hubiese tenido perpetuo y de por vida, no corría esta 

renta a sus hijos y herederos; pero pasaba al otro 

juez, que era nombrado por e 1 rei y pucst o en su lu

gar. Por esta causa estaban obligados dichos jueces 

a no recibir dadivas, ni cohechos, ni cosas que olie

ran a presente; porque el que en algo de esto era sor 

prendido, moría por ello sin remisión, no haviendo de 

ser aceptadores de personas, sino que igualmente ha-

vian de partir la justicia, dundo a cada uno la parte. 

de ella que le venía, segt"m su recta distribuci6n"(40)*. 

Las medidas remuneratorias que se tomaban en favor de 

los jueces era con el objeto de que &stos no distraj~ 

ran su atención de los litigios que estuvieran diri

miendo asi como para que los resolvieran con absoluta 

imparcialidad. 

(40) Fray Juan de Torquemada, de los veintiún libros rituales y Mon11r 
quia indiana, Tomo II, Clip. XXVI, Plig. 355 y 356. 

NOTA: Se respeta la ortografía de la ~poca. 
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Al mismo tiempo que se otorgaban garantías a los jue

ces indigenas, se les cxigia un fiel cumpli111io11to de 

su delicada tarea por lo que podemos hablar de la res 

ponsabilidad judicial en que incurrían en caso de no 

actuar con honestidad y eficacia; esta responsabilidad 

era reglamentada de manera gradual habiendo diversas 

sanciones que podian llegar hasta la pena de muerte. 

Zorita 1·efierc que ''si se hallaba que el juez redbia 

alguna cosa o se desmandaba algo en beber, sentian 

algt:m descuido en !'il, si eran estas pocas cosas los -

otros jueces lo x·cprendian entre si ásperamente, y si 

no se enmendaba, a la tercera ve<. lo hacían trasquilar, 

y con gran confusión y la afrenta lo privaban del ofi 

cio, que era temido por ellos por gran ignomi.nia" (41). 

/1 

,,/. /·' 

(41) Alonso de Zorita, Breve y Sumaria Relaci6n de los Sefiores y Ma
neras y Dife;encias que hab1a de ellos en la Nueva España, plig. 
53. 
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2.- Auxiliares de los Jueces. 

El tlacuilo, escribano que hac1a constar por medio de 

sus pinturas todos los pormenores del juicio. 

Al respecto de estos escribientes Zorita relata: 

"Hab1a con ellos (con los jueces), escribanos o pinto 

res muy diestros, que con sus caracteres pon1an las -

personas que pleitaban y sob"re que, y las demandas y 

testigos, y lo que se determinaba o sentenciaba" ( 4 Z). 

Los archiveros sobre los que Torqucmuda nos refiere: 

"Un noble ten5.a cuidado de las pinturas hist.6ricas y 

vigilaba a los pintores 11 
( 4 3). 

El tecp6yotl, pregonero de las sentencias que deb:'ia -

ser noble ( 44). 

(42) Zorita, ob.cit., pÍlgs. 111 y llZ. 

(43) Fray Juan de Torquomada, ob. cit., Tomo II, Libro XIV, Clip. VI. 

(44) Alfonso Toro, ob.cit., pÍlg. 36. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Dentro de la filosof:f.a n11huatl existió la firme convicci6n 

de que para vivir moral y virtuosamente, era necesario el rigor, 

la austeridad, las ocupaciones continuas, en cosas provechosas -

a la república. 

Esta convicci6n foe fielmente seguida por los mexicanos en · 

le que respecta a los funcionarios encargados de la impartici6n 

de la justicia, lo que trajo como resultado un Estado fuerte ha· 

sado en una estrucr.ura legal firme que proporcionaba una real 

seguridad jurídica en la sociedad azteca. 

El sistema jurSdico anahuaca fue fiel reflejo de la concicn 

cia popular¡ cada una de sus instituciones, cada una de sus le

yes, obedecian a determinadas circunstancies, respon<lian a inge! 

tes necesidades, 

Las leyes aztecas no eran como en occidente, interpretadas 

rigidamente a lo luz del principio de que la ley debe ser igual 

~ara todos (g~ncsis de grandes injusticias), o su contrario: el 

de la casuistica, como la que predominó en la legislnci6n españS!_ 

la de Indias, que busca una norma diferente para cada caso part! 

colar (que viene a ser la negaci6n del derecho mismo y es propio 

de gobiernos absolutistas y tiránicos que aplican la "justicia" 

a su antojo), 
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Los anahuacas consideraban una igualdad relativa entre los 

hombres, teniendo leyes flexibles sujetas al arbitrio judicial 

pero se aplicaban con firmeza en caso de controversia. 

Consideraban que a mayor grado jerárquico en la sociedad, -

mayor responsabilidad y mayor rigor en la aplicación del derecho. 

De allí la importancia fundamental que en los tribunales tenía -

la jurisprudencia y el amplio arbitrio judicial. 
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e Q N e L u s I o N E s 

l.) Los Aztecas fueron un pueblo culto y civil izado y prueba de 

ello es su sistema legal bien estructurado y eficaz que se 

bas6 fundamentalmente en la fe profunda que tenian en la 

justicia y en los f:mcionarios encargados de aplicarla. 

2.) El derecho fue un fnctor fundamental en la eches ión de los 

mexicanos como grupo social ya que al ser un derecho de 

carlcter consuetudinario que fue intimamente ligado a la 

voluntad popular, satisfizo las necesidades sociales logra~ 

do un Estado fuerte y unido. 

3.) Ese factor de cohesi6n fua el pilar sobre el cual los azte

cas fueron desanollando su poderfo hasta llegar a la hege

monia que tuvieron sobre los demás pueblos antes de la lle

gada de los espafiolcs. 

4.) La acertada estructura de los tribunales mexicas de acuerdo 

con las competencios por razón del territorio, el grado y -

clases sociales trajo como resultado una eficaz administra

ción de la justicia no dejando la posibiiidad de alg(m con

flicto judicial sin resoluci6n. 
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5,) El estricto cumplimiento de las normas juridicas entre 

los aztecas fue debido a que el derecho de juzgar y de 

ejecutar las sentencias era considerado por ellos como 

una delegación del poder real. 

6.) Sin duda, uno de los aspectos que 110s demuestra el 

alto grado de adelanto que alcanzó el pueblo azteca -

en su orden jurfdico, fue su sistema carcelario. 

Ellos consideraban al hombre en funcit'in de la sociedad 

por lo que no conceb:i::.1n a la prisión como pena ya que 

po comprendfa la existencia de un hombre inOtil a la -

sociedad. 

7.) Por lo que respecta a la funci6n judicial existió una 

verdadera carrera judicial que se iniciaba en el 

calmdcac y que se complementaba en los tribunales don

de los futuros jueces escuchaban y aprendian sobre la 

manera de administrar la justicia. Esto fue un gran -

acierto ya que los funcionarios judiciales realmente -

llegaban a la judicatura por capacidad y m~ritos pro

pios. 
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