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Prólogo 

El objetivo que nos indujo a formular un estudio sobre este tema, 

fue el interés que siempre ha despertado a través de la historia, 

la cuestión tributaria de.nuestros ancestros. El trabajo se inicia

con la "Cultura Madre" (los o1mecas), escaloná.ndose con las otras 

que la sucedieron hasta llegar con el complicado tema del tributo 

me:xica y, culminar con los primeros años de la conquista para que 

.finalice con el mandato del primer virrey de la Hueva España Don A!! 

tonio de Nendoza. 

üay varias fuentes tributarias, pero las que más han llamado -

nuestra atención fueron: La Matricula de los Tributos, El. Códice -

Mendocino, y l.a Relación de Tributos muy bien el.aborada por Alonso

de zorita. Otro tema medular que tuvimos que anal.izar .fue el. comer

cio Precortesiano, por desempeñar un papel tan importante en e.1. ca

so del tributo. Tampoco podemos dejar a un ·lado l.a labor de la agri 

cultura, teniendo un l.ugar tan elevado el. calpulli entre l.os mexi-

cas. Las personas designadas para recolectar los tributos entre es

tos ~ltimos, fueron los calpix<}Ues, quienes tenian gue cumplir con

esta función por todos sus dominios. 

Bn los primeros años de la conquista el tributo sigue los mis

mos lineamientos anteriores, sólo que ahora se les organiza en enc2 

miendas y, será el. enco~endero el que reciba los tributos. La cues

t-16n tributc:ria es un gran tema aue debe amp:¡.iarse con nuevas inveI! 

tigaciones. 
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C.-1.PITULO I. L0.3 OLMFlCAS 

A. EL 'i'\CIBUTO DE LA GUER'.~A 

I. Periodo Inicial. 

La cultura "Olmeca" y para otros la cultura de "L<, venta" es un 

te:~1a c-ue nos induce a ·nrucha re.Flm:ión, ya cue es una legendaria civJ: 

lizaci6n a 12. c;ue 2.!ll:;>ara le. obscuridad 4ist6ric<'., nued6 Euera del. as 

pecto histórica en 11 J.í0.soam~rica" y por ende ce J>!{.,;'ico, los antrop6l.Q 

gos e f"1istoria<1o!"P.S de nuPstro p.::.1s y Ce otros, como los Estc-.dos Uni: 

dos de :~arte -~·~:;tf-::ric~, :-t~n E!.~~Jrr:·ndido una duri'. 1.J.bor cl.csde .fi!'es ele -

c;ue encierre. la cultura c'P.l ·•olEo, no h¡¡biE"ndo ninsrt'.tn r-scri to• tic-

nen r.uc hacer1o c .. trL."'.rés Ge sus obré.1.s '-:\lé G.C' j aron ?::-ir.cipf'.1~itr:"·n.tC"': Zt:t5 

rsculturé'·S .no:cu::1~ntc..2es conocid.::s co:·:fo lz.s "Cc::bezr:ts Colosa1es". ~u!;

esteJ.i:'.s, los r.1ont1cu1os ·:1ir2·:1i.d21es, los rP:r.if:VE:"S Q"r8.Vc:~ .. dos rn roce..s-

Los ::>l~,10cas ·~rz.n 1;.n r;ru•,10 cul tnr:o l distir.to <•l rue l.as .fuentes

hist6ric:-.~ se:- r(-'l.:'ir.ren1 
y lo :~·oca rue z2.be1~05 c-:s c-ue vinieron por J.a 

. !.1e.r 2.l ~lUC::.."'to cu<:'. c-:zt~ ::i'·ci.:; r 1 nnrt~. y ¡JOr!'"-i_lP. 2.111 S(' c"l.c-senb.:.rcc.--
~ 

1"'on :.:r- ll; rió Fc.nv.tli!,. c~~i i?.:no¿'-:l·~.nc:.; ?Pro no :---,-:-.. y prc·ci:iOn C.\l ~!"'$--

íJFCto, .;· J.n:.~.n0.:::: :·~.i!Z.tori?C:.03;.,r ~ crf··C'l'l rue :-;nc1.ir:·J-:>Ol'l !:("~br'r "Tenido 0..el. Pc:

r!t, :!f: los -~ltos de Guz·tp:·.1:-.lt· o .. ~t?l occidente Josibler.-~0nt0 ele c·.lgun2. 

?···.rtf!. :::c:i. r;:,t¿·do de Gv.crrc·:?.."'o, Jor º"?in:"'..r ,·ue aJ.11 G.esz~rrollei.ron unn

civiliz¿·ci6n ~.ll.t·~>nOi.ta y CO!:-;.c r..uien ,·tice. orig:i.nc\l; I?Cro esto se. c.ued2~ 

~!1. un C.r--cir, .. Je .. c:ue c. :.i.edid.:. C"'Ue ~-.v.s.nzan lz:·.s invcstige.cioncs nos vc.

;:tos d.~:.ndo c:Acnta rue 12~ in:7J.uc·r...cic. e:n 11 ;·.1:·soa.:~f-:-L.,ica 11 Ev.e c:norme, ele -

tal .:·or::1.: !""""'..te <?OCO ;-:. ?:)CO J.os olr::.Pcaist2.s sr:! van ubic2.ndo r.-n t..tnz: so

l.e. zonc:·~. y c·s ?reciscJ:~-=1~te ac:uélJ.<:. donde se crP.r- rue :;>udiFron estz.r-

I ¡._iva I::tlil:·6clli tl, Obras :-:ist6riccoS, !·'é:-:ico. 1977, to::io I: 289. Y
Torcue:·:.;: .. c12., Mo:-c<lrc:t'.ia I¡1diann, i'.é:·ico. 1975, tomo I:49-55. (Estos
h2.blan C:.e o1f:l.ccc.s, pero E"-..parc::-·ntc.do.s con J.os ch ichin1P.c2.s) • 

2 Sah2.srfln. Ei!;toria Genr-rD.l de la r:uev¿: BspaD.a. !-~é:-:ico. 1956, vo1. -
III, C<.p. ;aax, ?· 208. 
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sus centros r..E'tropoli ti1nos de donct<-"· so.ldJ.0 12. su in.flu01~ci¿, '' tr;;vt's

del co:nc:-:ecio, la uue.rrc... y ;:.!".:1' :·!"..ll":Jirir:· un lugar (IUe ~€ c0n;·id.Pri~-

r1a como une. coJ.oni2. olr:i.eca en el .\l ti¡:>li'.¡'lO Centr.•.•.l en c1.onc!.c· le. ce-

rAmica lo demu<?stra todo, por e!:.o Ig!'l.2.cio Er:.rn~.l dic0: rir-:stos ~i- -

tios ?. vec~s e.parecen c=-~islados como T1•·~tilco • a veces .e orn.:.n un2.. ~-., 
rea entc:rc:-:. como el vc..:.l.le de oa:::2.c.~ .• 11 - F.n el -~1 tiplci.no C.esnv.f:!: c'..e 

111 latilco c-i..v==: 2ue e1 lugar do:r..de s~ a~ic-ntan r::ts ~us c.:•r~ ctE":r-1~tic:1S 

hubo otros c:ue <:·l r<·spPcto son i1ricrtant1simos co::10: Ch:-.lc;:c,ts:'...ngo,

Gt.ta1upita, -~tl.i!"?.l.1ayan, donde l.as .figur2.s c:le bc::~rro con cr=-110~ cilin

dricos y U!'!.:!. Eini.si:r:.c:. ceré'.~ica blt:nC2. nos muc:str2.n lo ruE: .:-~ur-ron; -

pero eso no •:·ue todo, elJ.os llegu.ron 2. Guatemalc· y Cost<>. -~:Le;: ¿on(1.e 

podi::mos .:.=-or:?lc:~.rnos U!1c. O?inión c.c~·rca e.e. su in.El.t:tc:=?nci2., ~in r:-.i~!b.:lrgo-

2.l re~.pccto sv.rge uné". arnpli¿i_ int0~1"'ogc.nte t<:.l y co!:10 se :->v.r.Gr.· ~.::l-

par en lo c"UC Be2.triz. e:€ J.. ... -:. Fuc.nte dice: 11 Li!S oL)):"'~S de 2.!"'te ci·:·ai:-c,:·.

son los ftt'"i"':..nCcs i~1onuF.cntos. t,111e:.rJos in 2itu, o J.os obj-::-tos r~("<"'l.1-f?--

i:os. "_JOrtf·.tilcs. c.uc Cebe~. -:1.c h~bl:!r sido tranS'?O:rt.~c:os T.1~:S t7.l1~ r-~E'-

2os 11:1:i. tes -:··.e S,U tcrri to~io. u 4 LO!.i :'listori2.~·:~rr·s :>Or lo genr:~:.l -

Coinc~den e·n cue La vr.ntt;:. .2ue su Cc:Ltro Cr-:r~~-;ani.::l y ~o~ibJ.r:.1E:?I.tc -

1a Cé1.?ital !,1ilitar, y2. r·u.r-- c::n ESP lv.g2r se l12,n r-nc~ntr::-.do t1:!1¿:E tu::i

bas c_iue ~in c~udv C"ré:.n reyes y GTOb~rY":.t:~tc:s de; 2o~ ol:-1c CL:.S :·.Cr·:.~~~s de-

ve:-.ti!Jr.·nt.::,s -:._.¡ lujosos c:.C:.ornos ?-s.1 cr,!;10 jnf:gos ::-:€ 1?2Ui-::c:~ ~rc=:-ciosc:-.s;

~stos vienen ;_.-_ comn1e:.1cnta.r lC! tcn.-~_encia é'. tE.n<-"r v.~2. :!__._:r-.'.". :1:~.s c::-:2c-

ta ele lo «ue .::"1..H'.ron io.s ciirir;-cntcs. 

nos damos et.tente. r::ue lo.=: st:·_c€::."C .. ot0s in.,_rcs ti.dos re ~)O::lr::r "?011 tico P 

tenian como cr-:nt:ro Ce rF..sidencia !J~cci~~~lmC?::..te c1 l"llf;ft.-:.r donc1e se en

contraban suz tl?f.."l?los erirridos 2'. .sus dios0.s, :.r Gn c.ste c¿:.so Jos 

grandes v.d.01"::.dores c:r·l jé.:.f;'U2..r, no crr--e:.1os c·ue !,_,·;_r~~n sido p~-cr·1?ci6n; 

ºLa Venta" como un cEntro cereiiloni.:'.l y :us ttt:1:bas :rP.nJ.cs viP:-1.cn n -

3 Ignacio nernc.l, El Eundo Ol:neca, Mé:~ico. 1968, ?· 120. 
4 Beatriz cf: la ;;"uente, Los Hombres de Piedi•a, 1-'./',::ico. 1984, p. 51. 



3 -

justiJ'ic'1r esta opinión. "Los Hombr0s de Piedra" como los llama Be1= 

triz de la Fuente, parece ser que no pr'1cticaron un abierto r>oli- -

te1smo de ¿icuerdo con los hi.storiadores, como es car2cter:1stico de

la i~ayor::!.a de los ?Ueblos mesoamericanos; sino que el jaguar como 

tótem protector tuvo amplia representación, esto puede observarse 

en todas los obras dentro y .f'uera de su Metrópoli, Pifia Chun al re2 

pecto dice: 11 Sstos olmecas aJ.deanos tuvieron D-1 jaguar como animal

protector, el cucl estaba.vinculado a la tierra y es el protector 

de los nuevos ho;nbres de los que asegurz,rian la su.pervivencia del 

grupo." 5 Durante el pP·r::!.odo aldeano de los ol:necas el brujo ocu\)a 

un lugar muy importante, ~'ª oue va se:r rl i:'ltermediario entre el t~ 

tem y el ;1or.fbre y, :nientras no haya 1t:v?::' ::::l<:..se sacPrcotal bien orga

nizada. P,l t.;r·tt.jo Estaré. al Erente del c::.specto m~,gico-rel.ig.ioso, in-

tentando predecir :r dar una exp J.icv.ci6n a los .f0n6menos y a otros _§O 

contecimicntos naturales en los cual.es el hombre intenta imaginarse 

cuál es su ri::.z6n. de sEr. 

La cultura oliaeca habia sido ignor2.da dur2nte mucho tiempo, y

era necesario cue ?.J.guicm ces encadenara el inter6s sobre esta cul tJ¿! 

ra; ?Ero hac:12.n .:'alta pruebas para ciue los historie.dores se dieran

cucnta de la e:dstencia de una cultura ;:ojena a la olmt'·Ca mencionaéa 

por las .fuentC'!s, :,1uchos sospcct.aron de elJ.a y r::uy pronto se saldr1.a 

de C:uda. un C.1a Albert Wey0rstall 
6 

cuien esti¡vo tr2.baj"'-ndo en una 

.finca platanera y de pronto escuchó C.E· voz de los comarcanos • cue 

en esos lugce.res hobia algunas piezas prehisDánicas, se interPs6 y 

se c.edicó a !1.~cP:!'.' descubrimientos, pronto muchos se interesaron en

estudiar e inspP.ccionar la zona; as1 .fue como surr;i6 la polémica PE; 

ra j.ntent2.r d:crle un nombre cue la de.f'ini-"ra y se estudiara <:1parte

de l&s r.ue ye:. e;:istian en Hesoamérica. " ••• en 1929, Viarshall H. sa

ville drPini6 como olr.1ecas una serie de ca.racteristicas, corr.unes a-

5 lWm!'.n Pifia Ch2.n, Quetzalcoatl, M(>,dco. 1941, p. l6. 

6 SPatriz de la F'UP.nte, op. cit., p. 22. 
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varias Figurillas de piedra y de jadcita 1
'
7 Y a~1 ~'ª los ol~enuistns 

tendrían un nombre preciso, :~1iPr..tras 1~l.Eonso Caso cuicn se Cedicer.::t 

ci estudiar en .forma im:¡>resion2nte <". Vionte :,lb.'."n en Oa~'.aca y obs0r-

v<:,ndo la cl<:lra relación eme e:cistia Pntre éste y La Vente:· en Tabas

co, no dudó en pensar que los olmcc2.s habian estado rclv.cionudos -

con ellos y junto con Covarrubie.s • de.Fendieron con dureza la c:iostu-

ra que los olmec:::-.s .se tratz.ban (!e un¿: "cul tur.: . .?ormz.dorc~º o SPO. ée

v.na cultura madre, algunos investigadores se s-::>usicron; ?ero é.<:és- -

pués se convencer1an ele one si era verdac y cv.2.ndo ?ostnrior:r.cnte,

se hicieron pruebc.s con carbón 14 !>c>.ra ir..tentc:r .saber .su 0.nticc'.ed2.d 

se é.ie:?."'On c1.J.enta crue marcaba 2nt~s de nuestrG. ere. y (11) .. e aJ ~"""!i(:i..t.::-

dicr..a pruebw a la estela e rJ"' Tré.::; ¿¿potes, se Pechó con el ;;.:·;o 291 

:".. c., Lo oue i:nprcsion6 sobrem<-.ner¿¡ a todos 2os historiacores y -
princi?D-1rnente 2. algunos e:-:tranjcros; y m~s .sc·ri~ su imoresi6n i11 -

estudiar lo aue Ignacio Berna1 lla.~c.. "l·!C.so2n\~rica 01:nc·ca 0 • se di0-

:ron cuentQ. \:U~ ~u i.n.t'luoncia h8b1L! llegado a las distínt~s f.~eas ~ 

soemericanas y (!Ue tuvo un ?Oder hegemónico sobre Tlat:i.lco coonc1e se 

considera que .?osib1er.1e11te .fuese una "colonia olmecz,_u. 

Ci1ando los o2,.tc·c2.s <lejaron de .sc-r écld<'<c!!os se dedicaron a r<?r.-

2izar una 01gricu2 tura más tt:cr:ica. :nt:s orgc..nizad,.,_ y .se .fv.eron urb2.

nizando; nacieron sv.!: ?riueros ter:1::>los y co1'1 <'";l1os t:nv. clase propie. 

del nuC"vo sistem2 0ue :-::.::.ntendria í'l poder re:.irrioso y nolitico, nos 

estamos re.firiendo a la clase sacerc'.otal; Gl or·.,_jo o el ::lago cedie-

ron y se trans.f'orm.ilron en ei nuf:'vo l?ode:r. Ss dii'icil ::>recisar cut~l

.fue el lugar donde los olr::ecas se c.stablecier .. )n r>or nri?~rr;;, vez dc_E 

de oue llPgaron a la región co.st0ra, y cu<ücs .:'v.0ron los C2.lnbios 

a.ue tuvieron como PS común cue <:.si sucediPra en J.:cso.c;nl"rica, t2.l 

.fue el caso de los chichimecas; éstos tienen crue -¡>er<?rrrin2.r hasta -

posteriorr.1<'·nte quedar establecidos en una dE;t•~r:<ina.d¡;, zona, '."''ro 

con los olmecas no 1.Jodemos m~s cuc d?.r pur2.s DU:Josicion0s. 

7 Idem., pp. 22-23. 
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Es posible cue los olmecas cambiaran de sitios antes de quedar en -

Eorma Eija en los lugares que actualmente son conocidos, corno La -

Venta y Tres Zapotes. 

Los olmecas después de pasar varios siglos como aldeanos y de

tener ya conocimientos más Eirmes; el aumento demogrAEico y el adv~ 

nimiento de la Euerza de la clase sacerdotal, hacen o preparan el -

camino para una nueva etapa conocida como "OJ.meca rr 11 
• de la a.ue P,.:!: 

fia Chan dice: "Durante el.. apogeo e.e la cultura olmeca aparecen los

primeros centros ceremoniales, y una casta sacerdotal que desplaza

ª los brujos o magos, as1 como una religión saturada de ideas ma.gi

cas.118 Durante esta etapa la cultura del Gol.fo logra sus máximas -

creaciones, sobre todo en su área metro~olitana; realizan una serie 

de cere::.onias ya de acuerdo con su nueva clase sacerdotal• donde 

traerá como consecuencia una cierta estratiEicaciOn social en la 

cual los agricultores tendrán que pagar tributos, asi como los caz~ 

dores y dei~ás oEicios; para poder sostener a los personajes que te_n 

dr&i un poder pol1tico y religioso, los nobles que deberán servir 

en los templos, los gue han de a~~inistrar los tributos y los que 

cstar€m al . .frente en las guerras. Cuando nacen los centros ceremo-

niales y con éstos la clase sacerdotal dominante, aparece uno de -

los aspectos m¿s importantes de Mesoamérica, el cuá1 es objeto de -

nuestro trabajo: "El tributo". 

Ir. Cómo nace el tributo. 

El tributo no nace en tiempos inmemoriales sino que éste es 

consecuencia de una nueva élite, .c.ntes habia existido un término 

distinto aue est~ relacionado con el. intercambio comercial que rue
el "trueque", y éste si es mucho m¿s antiguo, pues nace cuando eJ. -

hombre se da cuenta de no ?Oder conseguir alg-0.n producto ya sea por 

la distancia o por carecer de ciertos ~edios de la época; o sea por 

8 Piña Chanr op. cit., p. 16. 
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ejemplo un arupo de ci1ichi::iecas "A"• quiere conse:Juir 1;1etal pero no 

hay en su región, tiene que celebrar truec¡ue con un gru?o 11 3" • dan

do un producto de su zona por el dicho metc-.1; o puede ser 011e en o

tros lugares estén más desarrollados, y es ?OSible conseguir algo -

ya m"nu.facturado, conoci;niento del cual c2.rece el gri..qo "A" por te-. 

ner una técnica m~s de.ficiente y, el trueque as1 viene a resolver y 

ser la solución a un problema cue habia sido en :m1chos casos im~os..:!, 

ble y en otros vino a reducir es.fuerzos ".)Or las enor:nes dist2.ncias

que se tenian que recor:!'.'er, adem~s de los riesgos y T.>eligros e. C'Ue

estaban sujetos: nació el trueque y posterior::iente nace:..0 ia su suce

sor o sea el comercio, El trueque .fue el ;:>aso ant0rior al co~v2rcio

aunque no quere1:1os decir co:1 c::.to que cuo~ndo surge el segundo <12.ya

desaparecido el primero, no, el tr-~eque siguió .funcion?.ndo; pero ya 

cubierto y protegido por una aran vestimenta: el. comercio. 

Como no se tenia un sistema de moneda capaz de SE'r el :actor 

del aspecto comercial (aunque se conoc1a la PE? ita de cacao• ·12.s 

cuentas de conchas, el polvo de oro encerrado en c<.:"iones de pluJ;1as

etc. en épocas poste?riores) ésta .fue la razón principal C!Ue per1:ii t_! 

r1a al trueque segu.ir .funcionando después de haber .~p?.rE<cido e:t co

mercio, pues de no !-l¡;o.ber sido así, es de sunonc::-se nue J.a monGda Y>-E; 

biera ocupado su lugar; pP.ro esto no .fue posible debido a eue 12.s -

circunstancias así lo requerían, Ignacio 3ernal dice: "PE·::>o l<'- eco

nomía ol.meca no pudo sostenerse tanto tiempo y i~enos llevar acabo -

esa vasta expansión sin otra base, aparte de lR agr1cola y la de -

productos natural.es. 119 Por eso el comercio surgió y p2.rLl. es to .E'v.e -

necesario un grupo de hombres que lo protegieran y entonces se .For

maron los ejércitos, se impone el tributo, aparecen los cautivos, -

que o.frendar~n a sus deidades. 

Los 01mec2.s utilizan el ?reclásico in.:?erior, tie;npo en que se

van consti tv.yendo como c.1de~nos _ para GUe al .fin,:i.1 de ~ste pe.sen a-

9 Ignacio Bernal, op. cit., p. 120. 
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una nueva Ease donde logran un gran apogeo, elJ.os necesitan los me

tales resistentes ·y tienen que ir a buscarlos, principal.mente el j~ 

de y la serpentina. "Esto explica la presencia olmeca en el Centro

de México durante el precl~sico medio(Beatriz de la Fuente cita a -

Coe) • .,lO Probable es que los al.mecas ya co~ una clase sacerdotal ºE' 

ganizada, salieran en busca de sus metales preciosos, como no lo i

ban a lograr pac1Eicamente tuvieron que acompañarse de la conquista 

como algo caracter1stico de Mesoamérica; el campo estaba preparado

para los comerciantes apoyados en el ejército, donde todos los pue

blos vencidos se les estableciera un tributo que deberian pagar a -

la metr6poli, para sostenimiento de la clase dirigente; los prisio

neros de guerra tal vez Eueron llevados a los Centros ceremoniales

para que Euer.an oErendados a los dioses, as1 lo muestran Eiguri11as 

mutiladas de Tlatilco; Piña Chan11 da una explicación al respecto 

en una l~ina de su obra.citada. De esta Eorma los oimecas Eueron 

é'.mpleando sus con0.uistas y Monte Albán ser~ el más importante en la 

región oaxaqueña, donde no se puede dudar de su evidencia; tan im-

portante es este luga:r dentro del dominio al.meca que hay quienes -

han dicho que aqu1 se originó esta cultura; sin embargo no hay ver~ 

cidad al respecto porque es muy diEicil justiEicarlo. Cuando llegan 

al Altiplano Central siendo una ~rea importantisima la de Puebla-M2 

relos, donde imponen su jerarqu1a y Eundan en el Edo. de México una 

colonia: Tlatilco. 

Al revisar su cerfunica se observan. claramente algunas caracte

r1sticas de la cultura en Pstudio (la de T1ati1co) como son: el. ba

by Eace(cara de niño) y los rasgos de su tótem (el jaguar), donde -

se muestra el aspecto felino. Algunos se hacen la pregunta siguien

te ;,todo Eue hecho aqu1 o tal vez llegaría por acciones de comer- -

cio?; c;uc;,cla en ii.ne. posibilidad, ¡:>ues se cree aue· no hay duda de ha

be:::- sido ie12.bor;:c.dos en la metr6poli y posteriormente los comercian

t'2S los llevé .. r1an, y <>.si por este conducto adquirir aquellos produ_s 

10 Beatriz de la ?u~nte, ~~P· cit., p. 50. 
11 l'i~ia Chan, º!'• cit., .i:ig. nCun. 8 (cerámica de Tlatilco). 
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tos; pero lo tmico que sabemos es que las creaciones de Tlatilco -

.fueron hechas a imagen y cemejanza de la zona metropolitana. ¿Oué -

podremos decir del Estado de l'!orelos? ¿HabrA algo que justi.fiaue su 

presencia en el Valle de México y sobre todo la presencia· militar?; 

esta cuestión es import<J.nt1sima, por el hecho de aue resolver1a la

problemAtica; pero creemos que los olmecas no estl,lvieron aqu1 sim-

plemente· por su capricho; tuvo que haber un motivo y una razón de -

ser. 

Es probable que para los olmecas su fin principal .fuese la tri 

butación y de esta .forma podP.r controlar los pueblos connuist?..dos .!:: 

demti.s qe mandar algunos representantes a c;.uienes estarian sometidos 

Ignacio Berna1:; 2 explica uno de los relieves de Ch<1lcatzingo More-

los; creemos que tuvieron esas misiones donde cuat:co pE"rsonajes ha

cen la escena: uno de ellos estA caido con relación tal vez con el

vencido o sea el esclavo, alguien .frente a él representa acción de

mando y jerarqu1a; a esta .figura los historiadores la identi.fican -

con caracter1sticas olmecas, Beatriz de la Puente al respecto dice: 

"Reconozco que encuentro resabios olmecas en ciertos elementos sim

bólicos: pero de ab1 a incluirlos dentro de ese gran estilo, que C3?, 

si todos han descrito como incon.t'undible, hay una gran distancia. 11 -

13 Como vemos siem?re hay alguien que no est~ de acuerdo pero la -

coincidencia con la época de la pintura, y dentro de ésta el perio

do de ex:r:>ansión olmeca, no hay ?Or qué dudar demasiado; todos estos 

relieves han sido una gran .fuente para entender el dominio de 111 

cultura en estudio y poder comprender su pres~ncia en uno de los lu 

gares, siempre de vital importancia para todos los mesoamcricanos;

desde épocas muy remotas .fue habitado y escogido uara sitio de al-

deanes, de peregrinos recolectores y caz2.dores como: El A_rbolillo,

Tlapa~oya, zacatenco y pronto Tlatilco iniciando su primP.ra .fase en 

Forma independiente estar1a para la siguiente, invadido ?Or los ol-

12 Ignacio Bernal. op. cit., .fig. n~m. 77, p. 187. 
13 Beatriz de la Fuente, op., p. 85. 
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mecas de lu costa del Go1Eo y escogido cono uno de los lugares del 

Altiplano. 

otro de los sitios donde los o1mecas estuvieron presentes Eue 

en opeño Hichoac~n, lo que quiere decir que ellos tuvieron mucho -

que ver en la preEormaci6n de los pueblos anteriores a 1os Taras-

cos. Los olmecas llegan a Michoac~n posiblemente buscando e1 come~ 

cio de algunos productos de la tierra caliente y, de acuerdo con -

algunas de ·las Eiguri11as. que muestran la inEluencia es de opinar

se la existencia de prActicas comerciales aunque no podemos asegu

rar su intensidad, ni si hubo algo reEerente a la conquista y como 

consecuencia e1 pago de tributos; pero a1 menos e1 intercambio co

mercial Eue un hecho. 

Algunos historiadores han expresado c:ue 1a m¿_v:ima expansión -

de los o1mecas .fue entre los años 800 - 200 a. c., y esto coincide 

precisamente con la c:dsp.ide de su E1orecirniento. Ellos se dieron -

cuenta que la conquista les traia uri sin ni.\.~ero de beneEicios ta~ 

to para la clase dirigente como para los ejércitos, y por eso rgn~ 

cio Bernal dice: 11 ••• el comercio a mi entender estti. intimarnente lJ: 

gado a la conquista y s61o tratan en gran escala aquellos pueb1os

que tienen ejércitos para sostener las actividades de sus comer- -

ciantes. Después ag~ega: A esto va añadido la imposisi6n de tribu

tos exigidos a los pueblos sometidos, politica intimamente ligada

ª la actividad de los comerciantes, ••• Vasta ver el ejemplo azte

ca.111.4 Por eso es muy seguro que los pueblos cue hemos venido men

cionando estuvieron sometidos por la Euerza del ejército, y como -

consecuencia el pago de tributos. 

Los olmecas ?Osiblemente se extendieron con la misma Einali-

dad por la parte occidental mesoamericana, asi llegan a Guerrero -

en é?ocas tempranas muy posiblemente 2. principios de la Segunda E

?oca 01rneca, y quiz~s busca:r..do los :netales de la zona, principal-

mente la regi6n Iguala-Taxco, donde hay pruebas de su "[>resencia; -

14 Ignucio Bern~l. op. cit., p. 122. 
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sin emb2.rgo a1gunos o1mequistas, como es el caso de covarrubias ci

tado por Ignacio Bernal que dice: " ••• no se puece considerar co:no 

objeto de comercio lo que signi.f'ica que era una colonia ~ro?ia de 

o1mecas. " 15 como se ve Covarrubias h2.ce notar la independencia de 

los olmecas de Guerrero, y dice aue los olmecas se originaron en el 

Estado de Guerrero, ya que lo manu.f'acturado lo hacen sin in.fluencia 

externa y con técnica propia. Hay muchos lugares de donde se cree -

la prosedencia de los olme~as; pero 1a mayor1a de historiadores se

per.filan por J.a zona sur de Veracruz y este de Tabasco, como es el

caso de coe citado por Beé'.triz de ia Fuente donde dice: "Desde un -

principio, Coe supuso que la o1meca era la primere. y más antigua cJ: 

.vilizaci6n americana: que su "patria" se situaba en 1as llanuras de 

la Costa de1 Gol.fo, y anticip6 una idea sobre la cua1 vo1ver1a aí'ios 

después: que 1os o1mecas eran los rnayas. 1116 Con los grandes descu-

brimientos que se .fueron rea1izando poco a poco apartir de 1929, y

posteriormente cuando se ap1ica e1 carb6n 14 se desi.fran a1gunos 

g1i.fos y se .fijan .fechas, sa1en a re1ucir 1as pruebas por las cua-

les 1a mayor1a de los estudiosos de la cultura se inc1~nan por la 

zona de Tres Zapotes y La venta en Tabasco: corno los sitios donde 

se ubican los principales Centros ceremoniales o1mecas y por tanto

el lugar donde resid1a la gran nobleza, de donde part1a el comercio 

las guerras, y administraban los tributos. 

Lleg6 un d1a en que los o1mecas aprendieron a practicar las a~ 

tividades comercia1es y se .forman los ejércitos, empiezan a conqui.§. 

tar zonas y van alejando sus in.fluencias de 1os Centros Ceremonia-

les de La venta y Tres Zapotes que se quedan como metr6poli; enton

ces empiezan a di.fundir su civilizaci6n sobre todo la cerfunica, auE 

que en varios lugares edificaron estelas y otras obras monumentales 

de su zona central, Beatriz de la Fuente cita a Piña Chan y dice: -

15 Idem., p. 189. 

16 3eatriz de la Fuente, op. cit., p. 49. 
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n ••• y ¿~si surgen estilos loca1es en Guerrero• TonalA e Izapa y Oaxl: 

ca, debido a1 comercio, la di.Fusión de las ideas, 1a interre1ación-
17 de gr.upes e incluso 1a migración de artesanos." Los o1mecas .fue-

ron .fertilizando a 1a Mesoamérica antigua, y es digno de admira~1es 

1a .forma como 10 hicieron. E1 grado de civilización a1 que habian -

11egado 1a di.fundieron y gracias a éste pronto llegó una de 1as et~ 

pas mAs admiradas en Hb::ico y en el mundo, nos estamos re.firiendo -

a1 periodo clAsico mesoam~ricano donde 1a escultura en todos sus a.§_ 

pectos; asi como 1as pir.funides a· esca1a monumental 11egaron a una -

altura y expresión insuperable. 

Cuando 1a zona metropolitana olmcca 11eg6 a una sólida organi

zación intc;rna, ,;.1.fonso Caso citado por Ignacio Bernal. en 1a pG.gina 

21, de 1a obra tantas veces mencionada dice: " ••• esta zona o1meca -

~etropolitana correspondia a un sólo estado o varias ciudades esta

do, m¿s o menos. independ;i.entes. 11 Es e1 momento oportuno para exten

der sus .fronteras, y Angel Pa1erm agrega: ·11Apareci6 e1· militarismo, 

y l.as ciudades estado aumentaron poderio por medio de guerras y con 

c;:u;istas. 1118 Asi 1os o1mecas se hicieron atraer 1os tributos y demAs 

materias primas. alimenticias, mt.ts las piedras .finas elaboradas con

.fines ornamentales y composic
0

i6n de o.frendas. 

Cu.ando 1os o1m?cas adquirieron e1 do:ninio de otras zonas l.es -

Eue .f¿ci1 ?Oder traer 1as enormes rocas con 1as que construirAn 1as 

"Cabezas Co1osal.es" y algunas estelas. Una muestra que aclara el. -

grado ·de r::·:p1endor a1 que 11egaron 1os el.mecas es observando a l.os

sacerdotes dirigentes en 1as estelas y otras obras monumentales de

La Venta y Tres Za;>otes, con sus lujosas vestimentas, sus tocados -

de pl.ur.1as y otros accesorios de oro y piedras preciosas (ejemplo l.a 

3ste1a. II de La Venta); esto ~uiere decir que 1a conquista habia 

17 Idem., ~. 48. 

18 ,.ii.rre1 1-'alerr.1 y Sric ':lo1.f • ,·_gricul tura y Civilización en IV.esoamé
l'ic¿-,, ;.;~::ico. 19 80, p. 10. 
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J.J.egado al. m~ximo de sus fronteras, J.os tributos ya están presentes 

y creemos que también J.os esclavos como se muestra en J.os reJ.ieves

de ChaJ.catzingo y otros en base al. modelo el.meca, posteriormente J.e 

seguir~n el. ejemplo J.os mesorunericanos. 

Los el.mecas fueron de J.os pueblos mesoamericanos que m~s exte_!! 

dieron sus conquistas y creemos que pueden compararse a J.as oue ll~ 

garon J.os aztecas, pr~cticamente toda Mesoamérica fue influida. por

el.J.os; al. respecto puede observarse J.a figura n1'.tm. 65 "Mesoamérica

OJ.meca" en el libro de Ignacio Bernal. citado, asi como en el. de, de 

J.a Fuente cuando hace un pequeño estudio sobre Coe dice: " ••• l.ó'. pr~ 

sencia el.meca se detectaba desde el actual estado de Guerrero en el 

Pacifico hasta el de veracruz en el. Golfo y alcanzabó'. a :Sl Salvador 

en l.a América Central.; esta gran ~rea de expansión incl.u1a J.os esti! 

·dos de Mé~dco, Puebl.a, Tl.axcal.a, Morel.os, oaxaca~ Tabasco y Chiapas 

en J.a Reptlbl.ica Mexicana, as1 como la Rep-0.bJ.ica de Guatemala. 1119 La 

anterior cita es un reflejo de J.o que fueron capaces J.os olmecas, y 

a1'.tn as1 no están. todos los lugares faltan zonas centroamericanas y

varios Estados de México. 

Los ol.mecas después de llevar una vida aldeana.durante varios

sigl.os antecediéndoJ.es un historial de tribus nómadas, llegaron pa

ra éstablacerse en forma fija en J.o que fuera La Venta y Tres zapo

tes. Empezaron llevando una vida regional. y a sacerl.e provecho a -

J.os medios que l.a naturaleza J.es hab1a dotado; muy pronto por medio 

del material duro que elJ.os dominaban, perfeccionaron: hachas, cu-

chillos, raspadores entre otros y lanzaron su reto a J.a sel.va. Aou~ 

l.l.a sel.va exuberante y espesa, pues se podr1a decir era virgen para 

esa época, l.o que significa un reto para los "Hombres de Piedra"(c_2 

mo J.os ll.ama Beatriz de J.a Fuente); sin ei::bargo éstos con su habil.J: 

dad y el. grado de civil.izacitn a la que hab1an llegado y su contac-

19 Idem., p. 47. 
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to con otros lugares c.lcanzaron una t(•cnica nropia y dcEinitiva c,ue 

los distinguir1a de los d.em6s cue lrnbi taban Viesown6rica. Cuando 1a

duda e inquietud de ~uchos estudiosos a ciertas reEerencias histór1 

cas de ~ue hab1a e¿:istido una cultura prehistórica en la región del 

l1u1e, no desc2.nsar1an he.Sta encontrar sus ineicios. "En 1907 la 11 es 

tatuilla de Tm:tla", procede del ttrea de Sé'.n Andres TUxtla. llegó a 

manos de w. H. Holmes de la Smithsonian rnstitution, se tra.ta de u

na pieza excepcional de uµ hombre Pato, el cual tiene una inscrip-

ción jerog11Eica de acuerdo al Sistema de Cuenta Larga de los Mayas 

de 8.6.2.4.17 8 CABAN, equivalente seg~n Goodman-Martinez-Thompson, 

al año 162 a. d. c.u 20 Lo que motivó rrrc-.nder:<ente a muchos historia

dores, aun"!ue no hubo alguno que se dedicara en Forma tenñz a J.a i,!! 

vestigación en la "Zona Gol.fo" ya cue esto se haria después: cuando 

llegan al periodo medio donde alcanzan un gran .florecimiento con u

na clase sacerdotal de mando y, un ejército aue amplearia sus .fron

teras por medio de la conüuista. 

Cuando los ol~ccas llegan al tercer periodo y áltimo, aque11a

gran cultura se desplaza, ~ues una vez .fermentado a otras les deja

su lugar co~o i:na !lc-:rencié'., por eso Ignacio Bernal dice: "Es una e

tapa ?rogresiva;nente decad<~nt·e en lo. 01.:1.e todavia se .fabrican obje-

tos tardios ~ue no encajan en-ninguna otra cultura y supervivencias 

de la antigua espH'm.dida civilización." 21 Ya habian hecho todo -¿,Y

ante esto · ~é podremos decir?- se tenia cue cumplir con el conoc.ido 

ciclo evolutivo oue para toda soci<"dc.d siempre le ser6. exigido. Y 

cuétndo 1a "Cultura Olmcca" estaba cans¿·.da, la Euerte ?resencia de 

otros gri~pos posiblemente la obligaron a. caer de.finitivamente, por 

eso Ignacio Bernal dice: 11 ••• !Jero riodemos pensar en la presión de -

otras ¿reas ya para entonces muy desarrolladas y en una revo1ución

cue des?oja de su porler al sc.ccrdote ya convertido - como lo ha su-

20 Bec:.triz de la FUente, op. cit., '?· 21. 

21 Igr.2.cio Bcrnal, op. cit., ? • 159. 
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gerido Heizer - en un grupo opresivo. 1122 Desconoce:-:ios el .fin.~.1 de

la cultura olmeca, si .fue desplazada a otro sitio o si 2.llí 1:lismo

se e:x:tinguió be.jo l.a .fusión con otro u otros gru?os, caben much2.s

posibilidades. Creemos oue el auge al r¡ue había lleg2do y· la .fuer

za ejercida en otras zonas, las rivalidades atraidas ?Or su brillo 

los provocó para que invadieran la región y as1 la desc::p2.rición d!! 
.finitiva de una de las m~s r;randes cul tur2.s que surgieron <>n el 

Continente Americano y en el. mundo. As1 pues Z.:esoa.'!lérica <.. princi

pios de nuestra era con esa .forjadora cultura deja pre?arado el e~ 

mino para todos los grupos, que se encargarian de 2.vanzar la civi

lización y de esta .forma desaparecen los ol.mPcas como gruoo .fisic~ 

mente h2.blando; p<=ro sus E:nseií<:.nzas quedaron como base y aracias a 

el.l.as posteriormente podremos ad'!lirar el. Periodo Cl~.sico. 

B. EL TRIBUTO DE LA PRODUCCION A2RICQJ,A 

J:. Su Inicio. 

La aparición de la agricultura es muy antinna, -¿Cut-.ndo pudo

surgir?- a ciencia cierta es di.ficil. ?recisarlo, los historiadores 

no se ponen de acuerdo al. res?ecto; se debe a l.o -problf'rnf:tico c:ue

es situarla. Una de las .!:uerzas laborales m¿s antigu2.s cv.e indis~ 

tiblemente .i'ue ocupada en l.a af;ricul tu!'a, 6st2. absorbió la mayoría 

de la .fuerza humana no sólo de l.a· 01r.1eca en r.:eso=~rica sino en la 

mayoría de los puebl.os del. mundo aue llegan a su sedentariz.:-.ción y 

esto es gracias al. descubrimiento de la ac;ricul. tura. 81. :.1or..bre de

Hesoemérica .fue errante por mucho tienpo hasta r:ue un día el hom-

bre de nuestra prehistoria, ya con algunos adelantos cue su ?listo

rial. l.es había enseñado pudici•on dejar el. ·nor.1adis1:io; pero esto no

.fue sencil.l.o, tuvieron que pasar muchos mil.enios antes que esto s~ 

cediera. El. hombre asi¿tico aprovech2.ndo l.as gl.acic.ciones y al. .fo.:!: 

marse un puente natural. de hiel.o, pasaron por el Estr~cho de Be- -

22 Idem., p. l.62. 
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ring, se alejaron de Asia para vivir (posiblemente sin saberlo), en 

una nueva tierra: .sin darse cuenta cambiO su historial, el hombre -

asi~tico se convertir1a en el hombre americano; una de las pruebas

en que los historiadores se basan para aEirmar que el hombre ameri

cano vino de Asia es precisamente la mancha mongólica. América se -

puebla a través de algunas incursiones en diEerentes tiempos, para

venir a constituir la raza que encontrar~ los europeos. El hombre-

11ega y se va desplazando.hacia e1 Centro y Sur del Continente, va

rias pruebas de su movimiento es ei materia1 usado por el1os a1 SUr· 

de los Estados Unidos, Norte y Centro de México, donde se han encon 

trado algunas puntas de E1echas, partes: de E6siles humanos (hombre

de Tepexpan) y e1 reconocimiento a1 quehacer de la caza; un ejemplo 

de esta eterna actividad es 1a caza de1 Mamut que puede admirarse -

en e1 Museo Nacional de Antropologia e Historia de México. cuyos 

restos Eueron hal1ados en Santa xsabe1 Xztapan Edo. de México. 

cuando e1 hombre incursiona al Va1le de México, 1a pr~ctica de 

reco1ecci6n y caza para entonces abundante; exist1a el mamut, mast_2 

dente, bisonte, y pruebas de los antiguos cazadores son los cr~neos 

encontrados en cuevas del va11e de México.Y Estados a1edaf'l.os a1 mi~ 

mo como: la cueva de Coxcat1zi:n (Pueb1a) Eechada de 6500 a 500 a. c. 

y la del. Cerro de1 reflon, D. F •.• de 8000 a. c. 

Posiblemente ya con 1a desapariciOn de los grandes mam1Eeros -

e1 hombre tuvo que darle mayor importancia a los anima1es de menoJ:'

tamaí'io, y Eue en su actividad recoiect~a en donde ·Erutos, raices -

y algunos derivados de 1&S gram1neas CCIZl\O ei "mai.z'" con· toda su do

cilidad en 1a alimentación, uno d.e los pre.fer.idos .en e1 hombre an:t,! 

guo; sin embargo era un· producto m&.s pero n~ pasaba de eso. 

No se sabe cu~do se descubri6 e1 ma1z, a1gunos dicen; que.pudo 

haber sido desde e1 afio 5,000 a. C.; pero todo es pura suposiciOn -

pues no hay nada que nos gu1e a a.f'urmarlo. Dando un viraje a ia Pr.!! 

historia de acuerdo a las pruebas ha1ladas 0 nos inducen a .formarnos 
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un juicio, y a tener la idea de que el maiz fue descubierto mile- -

nios antes de nuestra Era. Un d~a un grupo ya con muchos conocimie~ 

tos adquiridos en su peregrinar llegó al GolEo de México en la Cos

ta de Veracruz y entre sus conocimientos venia el ma1z, la calabaza 

el Erijol, el chile y posiblemente algdn animal domesticado (el pe

rro es un hecho) y ciertas aves. 

7X. L05 Olmecas en el GolEo. 

Creemos, cuando los olmecas llegan· a las Costas de veracruz ya 

conoc1an la mayor1a de las semillas agricolas mesoamericanas, ~nic~ 

mente que llevan una vida aldeana; pero que ir1an conjuntAndo cier

·tos elementos que los conduciria a una etapa superior y organizada: 

para esto tendr1an que pasar muchos aflos. Hay casos de vida aldeana 

de ~orlo menos 3,000 años a. c., como el caso de una aldea dél Es

tado de Puebla; algunos historiadores Eechan el periodo agricola i~ 

cipiente entre 5,000 a 2.500 a. c., lo que da prueba para tener ma~ 

yor seguridad en lo anterior. Aquella tribu recién venida y gracias 

a sus experiencias que les servirAn para quedar como sedentarios y

llevar una vida aldeana, al sur del Estado de Veracruz y este de T~ 

basco. Este grupo de hombres conocl.dos como "Olmecas 11 o "Cultura de 

la Venta", practicó la agricul.tura a escala mayor aprovechando los

aEluentes de los rios, la humedad selvAtica; y gracias al uso que -

hicieron de 1a agricul.tura, naci6 la primera civilización que teng~ 

mos conocimiento en Mesoamérica y posiblemente en América. 

El hombre de Mesoamérica al practicar la agricultura, no dejO

a un l.ado sus deidades que desde su vida errante traian consigo, -

Beatriz de la Fuente al respect~ dice: "los olmecas fueron qui.enes

introduj eron el culto a las deidades de la lluvia y de _la tierra(cj, 

ta a Covarrubias) ••• 11231os.olmecas necesitaron de un dios aue les -

protegiera sus cultivos, ademAs para que no les Eal.tara la sustan--

23 Beatriz de la Fuente, op. cit., p. 33. 
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cia que sin ella no pueden dar su .fruto; para esto tuvieron que in

vocar al dios de la lluvia, uno de los primeros y m~s importante 

dios del hombre americano y por ende de Mesoamérica. 

También invocaron a uno de sus dioses que representara a su ~ 

dre creadora tanto del hombre como del maiz: la tierra. Los olme- -

quistas de acuerdo a sus escritos, dicen que uno de sus dioses oue
tuvo rel.aci6n con la tierra .fué el "jaguar"• al que se le dan mtiltj, 

p1es interpretaciones, y el que estuvo presente en todas las acti'llj, 

dades del mundo el.meca. Otro que se considera como deidad y que tu

vo representatividad, tanto en l.a fertilidad como en la reproduc- -

ci6n adem.fls de estar inspirado en e1 jaguar: ~ra el ni~o sonriente. 

"E1 baby i'ace o cara de niño, que se caracterizan por sus bocas en

tre abiertas y desdentadas, casi triangulares y con las comisuras 

contraidas hacia abajo, de cuerpos bajos y regorditos, <!Ue tienen 

relación con l.a .fertilidad materna, relación m~gica, relación con 

l.os productos nuevos de la tierra y los nacimientos. 1124 Los olmecas 

con sus creencias m~gicas, religiosas, traidas de anta~o. las a?li

can a 1a agricultura; dandole un adecuado uso a l.as corrientes .flu

vial.es y costeras, y con las lanchas que se cree ya las traian e- ~ 

1l.os cuando 11egan a la región; serán un .factor determinante para 

su desarrollo, :Ignacio Bernal al respecto dice: "en Mesoamérica la

civi1izaci6n que ya es una cultura aldeana, se desarrolla a 10 lar

go de los :r:•ios que con sus crecientes renuevan el suelo agrícola y

sirven de vias .fluviales de comunicación con el interior (cita a e~ 

so); n 25 de esta .forma los el.mecas, aunque siendo una cultura aldea

na pero muy avanzada, reduciria las energ1as y un mayor aprovecha-

miento de los recursos, gracias a que supieron servirse oportuname.r! 

te de 1a Euerza hidr~ulica de la región. 

Los olmecas tuvieron una dura misiOn al 1legar a la regiOn del 

Go1Eo, su m~s drAstico trabajo .fue tener que en.frentarse a la seiva 

24 Rom~n Piffa Chan, op. cit., p. 16. 
25 Ignacio Bernal, op. cit., p. 20. 
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y si lo hicieron; pero esto no hubiese sido posible sin l.a organi

zación y el. adel.anto al que hab1an 1l.egado. "El tipo de agricuitu

ra surgió de las diEicul.tades de una región densamente ocupada por 

selvas.11 26 Los olmecas para dedicarse al. cultivo· del campo, antes

de esto ten1an que P.nE_rentarse a la sel.va y hacer el desmonte de -

ias hectáreas que hab1an el.egido para sembrar, tuvo que ser una o

bra muy pesada; pero como ya estahan organizados probabl.e es que -

esta Eaena la real.izaran e:n grupo (en Eorma colectiva), porque de

cir que Eue hecha por una sola persona_mAs que real.ista se es soñ~ 

dor. El.los eEectuaron sus siembras principalmente-ayudados de las

i"l.<;rramientas, bastón planl:ador y el hacha de p°iedra, aprovechando

el cicl.o de l.luvias. Después de cul.tivos periódicos se da descanso 

a ·la tierra para ?osteriormente vol.verla a sembrar; pues al. darse

cuenta que no es posible usar el mismo pedazo debido a que "cada a

ño. baja rendimiento, por.esta razón tienen que vol.ver a tal.ar otra 

porc~ón para un nuevo trabajo: uno de los ejempl.os donde se mues-

tra l.a espesura a que era capaz esta selva, Eue uno de los prime-

ros europeos ~ue incursionan l.a zona; cuando HernAn Cortés va rum

bo a !'!enduras a control.ar l.a región dice: "Y pasando este estero -

dimos e:r. otra medio ciénaga que dura bien una legua, que nunca ab_s 

ja los cabal.los de ~a redil.la abajo y muchas veces de las cinchas; 

pero con ser algo tierra debajo, pasaron sin peligro hasta llegar

~l monte por el. 'cual anduve dos d1as abriendo camino por donde se

üalaban aquell.as guias, hasta que dijeron que iban desatinados, 

r,ue no sab1an adonde iban; y era ia montaña de tal. calidad, que a

donde se pon1an los pies en el su~l.o, y haci~ arriba, la claridad

rffii cielo que uunque se sub1an en al.gunos no. pod1an descubrir un -

tiro de cai'ion. 1127 Como vemos la selva es inmensa, si esto dice Co~ 
tés muy posteriormente cuando hab1an pasado varias civilizaciones-

26 Idem., p. 26. 

27 Eernf:..n Cortés, Cartas de Relación, Buenos Aires. 1946, p. 516. 
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por 1a zona -¿Qué podemos pensar acerca de 1a regiOn cuando 11egan 

1os o1mecas. como.una de 1as primeras civilizaciones?-. 

III. La OrganizaciOn Agr1co1a. 

Cuando 1a agricultura surge en Eorma organizada ya existe por. 

encima una élite, que ostentarA de1 poder po11tico-re1igioso y se

rA necesario pagarle un cierto tributo que exige para su sosteni-

miento; es entonces cuand9 los agricultores tendr~ c¡ue 11evar so

bre sus hombros esta carga, 1a ciase sacerdotal se dedicarA a lo -

suyo en 1os centros ceremoniales: entre sus oEicios estA servir y

a tender princip.a1menté a sus deidades, realizar 1os ritos para to

da 1a gente, celebraT las grandes 2iestas y posiblemen~e la pr~ct~ 

ca de sacriEicios humanos que creemos se iniciaron con 1os o1mecas 

para pagar por sus bondades; como 1a abundancia de lluvias y 1as -

buenas cosechas. 

Los o1mequistas est~ de acuerdo en que e11os ya utilizan el

sistema de roza y creemos que as! Eue, ademtts 1a abundancia de 11,B 

vias y 1a humedad boscosa pudieron haber tenido dos cosechas al a

ño, a1 respecto Ignacio Berna1 dice: "La agricultura o1meca utili

za 1a roza, siembra maiz, calabaza. Erijo1, chile etc. se puede 10 

grar dos cosechas a1 año. 1128 vamos a explicar ei procedimiento de: 

que habla Ignacio Berna1 cuando aEirma que se pueden lograr dos c2 

sechas por afio: ·hay dos ciclos de cultivo, e1 primero que 'es e1 m~ 

jor dél año por 1evantarse mejores cosechas¡ éste empieza con la 

limpia y quema de la maleza que se 1J.eva acabo en el mes de mayo y 

el cuál se deja preparado con e1 :prudente "barbecho", para reali-

zar la siP.mbra cuando inicien 1as 11uvias que por 10 genera1 es a

Eines de junio; e1 periodo de cosechas se eEect~a entre e1 15 de -

novie:nbre·. Una vez recogidas 1as mazorcas se realiza e1 pago de -

tributos, qUe corres'?onderán según como l:os Eije 1a el.ase dirigen-

28 Ignacio Berna1, op. cit., p. 31. 
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te. El. segundo periodo se eval.'O.a secundariamente por ser 1as cose

chas en menor n'O.mero o rendimiento, el. procedimiento es el. siguie_n 

te: la siembra se ll.eva a eEecto en el mes de enero, habiendo pre

parado I.a tierra por el. mes de diciembre y despu6s de realizar I.os 

preparativos de limpieza en la cual. se quita la hie>rba de la mil.pa 

para que las cosechas principien en mayo y terminen en junio. Al. -

recoger el. maiz, se hace el procedimiento ya mencionado; o sea de

be corresponderse con el. pago de tributos a su clase dirigente. I_g 

nacio Bernal. p. 27, obra citada, dice que el. periodo eEectuado de

junio a diciembre, "produce al.rededor de un tercio mtts por hect!-

rea sembrada y por semi:¡.1a util.izada que I.a del. tonami1. (se reEie

re al periodo de diciembre a junio)" y de igual. Eorma como en la -

regiOn olmeca, por lo general en Nesoainérica el. cicl.o Eundamenta1.

agr1col.a Eue el de junio a diciembre, que es donde se encuP.ntra la 

temporada principal.. 

Surge una probl.em~tica con respecto a l.a agricultura; l.a cue~ 

tiOn a resol.ver es si los al.mecas usaron el. sistema de riego y, c~ 

mo eI.I.os tuvieron una gran util.idad de los ríos es muy probabl.e 

que si conocieran el. riego; pero en el. caso de haber existido, la

natural.eza ha destruido todo bestigio, adem¿s qúe f'lie ocupado el -

lugar por posteriores civ.i.I.izaciones I.o que diEicul.ta más dicha l.~ 

bor. Se han hecho estudios desde_ Teotihuac!n en adel.ante al igual.

que en I.a regiOn Maya, y éstos que copiaron muchas enseñanzas ol.m~ 

cas nos conducen a buscar e.l. origen del. riego en I.os primeros o 

sea en La Venta y Tres Zapotes, " ••• la construcciOn. apertura y 

conservación de diques y canal.es para riego representan empresas -

importantes, que hicieron indispensabl.e el. trabajo colectivo bajo

una dj,recci6n prevista de autoridad suEiciente. 1129 Aunque 1a zona

es muy abundante de I.l.uvias, adem¿s de existir rios en los que se

puede aprovechar aEI.uentes, es _posibl.e que I.os olmecas sabiendo --

29 Angel. Pal.erm y Eric Wol.E. op. cit. , p. 10. 
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que la agricultura corre gran riesgo en épocas de sequ1as y que la 

única Eorma de salvarla es utilizando ei agua de algunos rios. La

abundancia de v1as Eluviales Pue una situaciOn que ayudO a que los 

01mecas hicieran los primeros intentos de desviar ciertas corrien.

tes del cauce de los rios, y de esta Eorrna ser utilizadas no sola

mente en la agricultura, sino adem~s poder Eomentar el cultivo de

algunas plantas ya para entonces domesticadas por el hombre. 

c. El tributo de la caza, pesca y otros oricios. 

I. El tributo de·1a caza. 

La caza es una de 1as actividades m~s antiguas del hombre, Y

los olmecas que vivieron en una amplia zona se1v~tica, una de sus

rarnas de ocupación tuvo ~ue ser la caza, en la que aprovechan tan

to su carne como su piel y hueso. Usan 1anzadardos, puntas de pro

yectil, navajas de direr.entes mate:r·iales, utilizan trampas para 

los animales y las aves; dentro de las especies de aves, han de hi: 

ber tenido much1sima importancia las aves de plumas Einas como el

"GUetzal", tan apreciado en Mesoamérica. 

Hermanada con la caza siempre ha sido la reco1ecciOn, el ca-

cao y la yuca tienen un 80% de probabilidad de haber iniciado con

los 01mecas su siembra, adem~s de ser recolectados juntos con o- -

tros productos de ~rboles; 1a mayoría de éstos ya habian sido des

cubiertos por grupos anteriores y por los olmecas que deEinitiva-

mente ampliaron sus descubrimientos, Cortés en una de sus incursi.2 

nes por la región dice: "Es este pueblo de Chilapful de muy gentil

asiento y harto grande. Habia en ~1 muchas arboledas de los Erutos 

de la tierra ••• , después cortés llega a otro pueblo donde su gente 

le da mucha alegria por lo que ven y agrega, ••• habia hallado mu-

chos maizales, auncrue no muy granados, y yucas y agoe, que es un -

mantenimiento con los cue los naturales de las islas se mantie- -
nen.1130 

30 Cortés, op. cit., Quinta Carta de Relación, pp. 506-507. 
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cuando los olmecas llegan de practicar la recolección (los de este

oficio), se debe pagar tributo de lo obtenido,. que serti. aumentado -

por lo conseguido en la caceria. 

IX. El tributo de la pesca. 

La pesca ha sido una de las labores que ha contribuido firme-

mente en la alimentación humana, y dicho trabajo mti.s que dificil lo 

consideramos fti.cil en comparación de otros que efectuó. Pronto in-

ventaron la forma de atraparlos por medio de ciertos anzuelos o al

gunas pequeñas redes, no era necesario trabajar agitadamente; =.ino

con cierta calma, pues hay que esperar que caiga en la re<l o zarpe

el anzuelo. Los olmecas vivieron cerca de rios y playa, donde se ~ 

les facilitó la pesca; ellos como ya hemos dicho conocian a la per

fección lanchas y balsas, en las que transportan todo.lo que ia vi

da les requeria, Cortés en su gira· a la región aunque ya no exis- -

t1an los olmecas pues habian tr~ncurrido varios siglos de su desap~ 

rici6n dice: 11 Fué una cosa bien maravillosa de ver. Esta provincia

de Zulpic6n es abundosa desta fruta que se llama cacao y otros man

tenimientos de la tierra y mucha pesqueria; 1131 a la µr~ctica.de la

pesca se le conoce desde hace mucho tiempo, fue principalmente cua_n 

do el hombre se acerca a los rios, lagunas, playas, y as1 vivirti. en 

forma aldeana de tiempos mti.s prolongados. 

La pesca siempre fue una fuente por medio de la cual el hombre 

se hizo atraer alimentos con mti.s .facilidad y, contribuyó fielmente

con la clase dirigente, dandole lo que le correspondia en lo que a

cuesti6n tributaria se refiere. La pesca fue socorrida por las dife 

rentes especies acuti.ticas, por la que ademti.s de los alimentos se h~ 

cen gran variedad de objetos para el ornamento y lujo, y servir~n -

como objetos de exportación a otras zonas. 

III. El tributo de otros oficios. 

La civilización olmeca fue muy compl.eja, tuvo una estratifica-

31 Idem., op. cit., p. 501. 
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ci6n social mdltip1e adem~s de todos los nobles que tuvieron que -

disponer para controlar e1 comercio y adquirir los tributos; exis-

t1an otros para el contro1 de las contribuciones del propia grupo;

también hubo hombres dedicados a la escultura y la pintura• otros -

para coordinar e1 tras1ado de las grandes rocas para construir sus

obras monumentales, lo mismo hombres para el trabajo de la pluma, -

1a cer~ica, la Eabricaci6n del vestuario, la preparaciOn de las -

pieles, la decoración de conchas marinas y otras piedras rinasi asi 

como la elaboración de los objetos con el material duro para la vi

da diaria como: hachas, cuchillos, puntas de Elecha etc., con jade

jade1ta, serpentina, entre otros. 

De todas estas actividades a excepción de las que tuvo que to

mar participación la clase nob1e o sus representantes, todos paga-~ 

ron tributo, lo que vino a complementar· el arca de los reyes con la 

variedad de productos. El.hombre olmeca rue Euertemente apoyado por 

la variedad de tributos que llegaron a la capital olmeca de los pu2 

.hl.os conquistados, lo que les aligeró la. carga que ten1an para con

sus dirigentes, como representantes ante sus dioses y· ante ellos -

mismos. 
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CA.PrTULO n:. LOS HAYAS 

A. EL TR:Z:BUTO ru:crB:Z:DO POR LOS llOBLES 

:z:. Aspecto histórico. 

Los mayas son una civilización de un historial impresionante.

una de las más grandes del mundo, llamados los Griegos de América;

por ser muy amplia se ha tenido que dividir la región para su estu

dio. Los mayas que tuvieron contacto con los olmecas reciben sus en 
señanzas; 1os segundos ya hab1an hecho un gran n'Íllllero de descubri-

mientos, asimilados por la culti..tra del Sur de México y Centroaméri

ca. Melgarejo Vivanco con respecto a la cultura en estudio menciona 

lo siguiente: "Con la religión a la cabeza, el Horizonte a1¿sico -

Ta.rd1o puso las bases para la m~s visible in.fluencia cultural olme

ca en el funbito maya." 1 Lo que signi.f'ica que ya tenian preparado el 

camino para la .f'ormación pasando por distintos periodos, como son:

el preclásico, el clásico y el postclásico. Entr~. ciudades importan 

tes del periodo clásico es digno de mencionarse a: Palenque, Copán

TLtlum, Piedras Negras, Chichen Itzá. Después de un gran auge maya,

viene un. periodo de decadencia, dificil es saber cuales .f'ueron las

causas; los historiadores señalan varias al respecto. 

Una de las causas pudo haber sido las ~nocas de sequ1as, por -

la cual una vez que Eue imposib1e seguir viviendo por que las siem

bras no dan Eruto, dejan sus lugares para buscar a1gunos más benéFi 

cos; otros creen que 1a razón Eue la guerra entre e1los ·principal-

mente y por la cual tuvieron que huir a otras regiones; pero a~n --

.mas, hay otros que dicen que tal vez pudieron haber sido 1as inva-

siones que 11egan a desplazar de su sitio a los pueblos mayas ya e~ 

tablecidos. La verdad no la sabemos, de lo que s1 se tiene conocí-

miento es que cuando ellos ya están en decadencia, llega un grupo 

del Valle de México. de los de la .f'ami1ia nahuatl, pertenecientes 

1 José Luis Melgarejo Vivanco • El Problema Olmeca, Veracruz. 1975 ,

P • 13. 
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re. dr::rle ti.Y'- n:.-:.cvo :··uge. ''.'-.hor~ bien, FS evidente cue C!lichcn Itz¿_,-

¡;¡o-,yap~n, '!'Ulum, :rc~1p2.tún y otr:is ciudades r.ienos im~~orta;1.tes mues- -

tran un:.1 cJ...=.r2. ini?lur-·ncia ele l.J. cultura tul.cnse 1J.am2.dn tolteca, o

c.entro de 1c .. é'!.rr:u.e~log1c.. !".1..::-.ya,. "!J.e:::~icana". 112 Le. cul. tura m2.ya de Yu

Cütt:n vu.C:l\.TE· a sur!7ir., los toJ.tec~s 11-cgan pare. ;-nc-.rc~ ln1~ nv.E:vc. .f.§.!: 

se en le. vida de la l:'cninsul.;! conocida C0::10 ?OStcl~sico tc!7!pr.:.no 

{ 1000-1250); c:ntre las ci\.l.dad·es m~s i~ortantcs c>.e esta nueva etnpa 

pu~·dcn citarse precis·amente las cue constituyeron J:a tri? le ?.J.ic.n7.a 

con ciud<.des a dendE:' lleg'-'n los toltec.:>.s o se<! Chichen It:»tt, aliada 

con u~:i~a1 y-1.-:;:.yan~.n. 

CU<:!ndo Vi.:.:y!:.pt.'.n csto:ndo en e1 poder la .i'amilia de los Coco~ si_n 

ti~ndose: col1. !}'ré:.n fu!~rza, tr=-ici.ont·.n 1a triJ:>1e ali~nza y hac~n la -

guerra .:: los dn::rrts.; 2..9~ 'i'.2.y2.·of.n lo>.ra un podc·r hegem6nico sobre la

zona. Los Coco~ cJ~rci~ntlo- ur- ~cder dcs?6tico, permitieron la 8ntr!; 

da de cjt.rcitos C:e J.a E~:'li.lia ;i.a."1ui:'..t1 p.ara cscl.avizar a :;::'.lci'.Ios ma-

yas; :los ~<iues t:\.1.,.,,.±~ron cue :-1e.cer 1a. quc:.:rrc., rnatando a toda l.a· f'"c:-~-n_! 

1i4' .. ele los Cocom e::cP'.>to uno. Los J:tz~es y los Xiues .i'uercn grandes 

E?:e1~i~::ros,. y Ein;-... 1riv2nte los Itznes tu.vieron ciue avandon2_r l.<.~ re.~iOn

dC?spuf.'s c~e l.~ -::rt,t€l."!'"é.:. c~n el. sr:§unO.o g¡,"'l1.:po·, para al.oj~rs c:n 1a Lagu-

ni?. el.el. p-:;,tt:n clonde .l;u1>.ron. r-·~'1.contrados ?Or los europeos a su 11egada 

a .:..~1'!.•ica. 

!;1. prir;\-:.r e°':..~O?E'~.o- r\l.('· !:ic: ~.c~rca a lt'! r~gi6n r.iaya i'ue eJ. -C.escu

b:::-idor de; .-m~i-ica, Crii,tObal Col:.6n en su cuarto viaje en 1502; cua_n 

C:o vi;,jab? :'or l:.-.. cozt.:i. d,·. H::induras s~ encentró una i=cbc-. m¡;¡y¡:: ce

gr~::.n tarn..?~lo c-::>n· d,.,stino a Yi.i.cC!t~n, t"!Ue r.ra 1.:!e 1os gr~ndcs comercia.!!

te::. J.)e !.os :"'ri:~v::;:os ci_1.ropc-i-o!: c;ue tuvieron contacto con Yucat:t.n .E'ue 

el i:ru-;o c'.e Va::!.divia, los C1ue h<?.bir,.ndo tenido un me.1 tic;:ioo en 1us

c~rc~n1as ce Jamaica. se nercíeron y l1ege.ron a 1a costa de Yucat¿n 

en el :;,;o ele 1511: todos .=-·ui.=ror. sacri..?icados <'. e~cE>pci6n d8 Jer6ni-

1ao ce n.guilar y Gonzalo de Gu<'rrero ciue ioorran ''luir, y 11.cgan a m;-.-

2 F.l l.,ibro de Los r,íbros de C!:i1¿-.r.t Balai"!l, en un z.n~J.isis aue se ha
ce ~·. l.:::. Cl .. 6:--.ic¿~. t·.!.é".ticln.t _:>or los ~v-tores. Eé::ico. 1984, p.· 24-. 
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nos de un cazique enemigo del anterior y mAs benévolo quien les per

mi te vivir como esclavos. 

HernAndez de Cordoba 11ega seis años después a Campeche, en el

año de 1517 donde tuvo un .fuerte enErentamiento con los habitantes -

de Champot6n; él muri6 después por causa de las heridas. Un año des

pués de que HernAndez de Cordoba llegara a Campeche, hace una expedJ: 

ci6n Juan de Grijalva en 1518. Finalmente Cortés llega a la regi6n -

maya de Chetumai para res9atar a Jerónimo de Aguilar en 1519, quien

con duras di.l'icultades pudo lograrlo. Todo lo anterior pasó en rela

ción con el descubrimiento de Yucatf!.n; pero sólo .falta mencionar res 

pecto a su conquista. ·La conquista de Yucatán la llevó.acabo Fran~i~ 

co de Montejo que dura buenos años para lograrlo; pues tiene que es

perar ha;ota· el a?io de 1546, a.?lo en oue prfl.cticamente todo Yuca.tfui -

.fue conquistado a excepción del· pueblo del rey Canek; éste pudo. ser

conquistado en el aao de. 1697, y as1 la regi6n del Petén cae como~.! 

timo baluarte maya. 

II. El tributo que reciben los .nobles. 

Cuando la estrati.l'icaci6n maya se .fue volviendo mAs compleja a

bandonaron el nomadismo, y viviendo una vida aldeana aprendieron mu

cho de los olmecas; los ~ltimos ademAs de vivir en una de sus .l'ront~ 

ras .fermentaron la civilización. Posiblemente ya para el preclAsico

superio.r· (300 a; c. - 150 de la misma) haya aparecido la clase sace.!: 

dotal siguiendo el ejemplo olmeca, quienes tomar1an toda su fuerza -

en el periodo clAsico; en el que se .diversi.l'ican los trabajos y ten

drAn que contribuir con los tributos para el sostenimiento de la no

bleza. La nobleza maya es un problema muy complejo ya que no e=cisten 

las .fuentes su.l'icientes para entenderla, los documentos originales -

fueron queme.dos y s610 hay escritos posteriores ·a la conquista y al

gunos mayas como: Los Libros del Chilam Balam, el Popal Vuh etc •• Y

ellos teni·an una nobleza bien organize.da desde los estratos mAs al--
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tos hasta los m~s bajos; as1 por ejemplo en la cima del grupo poli

tico-religioso se encontraba el Ahau (rey) o bien el Halach Uinic -

como también se le conoce; este dirigente de acuerdo con la mayoria 

de los historiadores se cree que reunia ~nbos poderes, e1·nolitico

y el religioso• Thompson al respec.to dice: "El halach uinic era tél!!! 

bién ex o.f.ficio sumo sacerdote ••• 113 ; es obvio oue este rey r~uniera 
todos los poderes, y los demAs nobles tuvieran que consultarle para 

elaborar cualquier plan o dar alguna decisión, pues los inEeriores

en grado tenian que guardarle .fiel obediencia, lo mismo en el plano 

religioso; ya que el rey también estA dentro del plano divino. La 

dualidi'ld en el rey del aspecto politico-religioso ?Udo haber sido 

parecido al que practicaron los Aztecas, y no sólo cree1:ios en esto

sino que .fue una tradición de todos los mesoamericanos; en la 0Ue :!:: 

na vez que el hombre sale del estado aldeano y abandona a los 'vie-

jos brujos, se conEundicron los dos aspectos y se conjuntaron en el 

dirigente en quien veian al representante de los dioses y de los .~

hombres; sin embargo Thompson sigue el ejemplo azteca. "Los ¿-,ztecas 

tenian una organización dual; el dirigente militar y civil, como -

Moctezuma, compart1a la autoridad con el sumo sacerdote llé'-1:1ado - -

Ciuacoatal • "mujer ser_piente" que era también e_l nombre de una dio

sa. La cuestión no estA muy clara, pero ?arece cue si bien el poder 

era dual el dirigente civil tenia preeminencia; 114 tal y co1:10 se di

ce que .f:'ue el caso azteca, creemos que no hubo mucha dif'erencia con 

los mayas aunque los que escriben al respecto no dejan el caso muy

claro; sin embargo es de suponerse que t~nbién el dirigente maya ~ 

vo m~s .fuerza que a-6.n el 'mismo sumo sacerdote, aunque en algunos C.s!, 

sos los representantes tienen que consultar a los sacerdotes; pero

esto no quiere decir que sean aquéllos los que tengan mayor poder. 

3 j. Eric s. Thompson, Historia y Religión de los Mayas, Mé::-:ico. --
1977, p. 2J.l. 

4 rdem., p. 112. 
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En .;.¡7,bc.s el.tí stio:?.€S J..os :.¡.::-.yz.s .fu~ron :·.1u;.r orgc.n:i.zados, o sec-. en el -

rE',ligioso y en el .)oli tico. Una verd2.dera prueba a. la anterior c:..fi.!: 

mc .. ci6n ..=:•.)n los !·~lisr11os !;.cc;1os, los enor1:i.es templos de!'!luestran el a.u

ge c..:.1 r~~e iieg6 la or!J'<-"-nizé:-.ci6n religiosa, y lo r.iismo sucede con --

1.os pal2.cios r:uC? .fue donde c1.c~H~1;-i.pP~?.l."'On sus .:?unciones los Ahau; ªUE 

<Ue por lo gPncral los ?&lacios estén a los costados de los templos 

céoncl.e se veri.::'ica J.¿, duci.J.idad de estos dirigentes, por eso cv.c.ndo 

L-'.nd2. trc.tc:. l2. cucsti6n d;i.ce: "Que los de Yuc'"tln Eueron curiosos 

en J.as cosc.s ele rEligi6n coirlo en las de gobiE"·rno y c¡v.e· ten1c:n v.n 

gran 3;;:cercote ll~!w.do AI1l:in Ne.y. 115 con esto encontra'!los ,,,1 otro 

pe~son~je ~ue est~ e~·1~ cii!l~ ~e la otra piramide o sea la oue se -

rci.'iere a la reJ.igi6n. En la ml:dma a1 t1.1ra de la cuesti6n religiosa 

est¿ el sv,1;0 Sacerdote conocido co;no Ahkin May, e. <:!uien todos los -

dejn~.s que ie sig2n de acu~:rdo 2.1. gre.do deben obedecer sus ordenes;

"'.;;1 como consultarle par.a cualc;y.ier actividad cue se pretenda real_f 

Zc?.Y'a 

El CZcrgo dc, su;·r.o sac<'.'rdote er:-, hcredi tario. por eso Thompson -

en la f.l~'.gi11& 14 c!e 12. obr;:- cit.:o:dc. d.ice: "Y c:ue J.e c. éste le S1.1cedia 

r.;n J_~. diO"'!.'lió.t:-..cl sus hijos o .::;us p..:.~irntes r.i.[;..s ce~canos •• . 11 • con 10 -

~uc:: b~·.st2 :)<:~r~. ?:Jclcx~ ~:. . ..:·ir~ti2~r ::t.tG l.lcgar a ocupC1.r ese c2.~go por gen

te t~e E:Stratos i\i~.s· bc .. jos .:·u¡;:· i:·!1.?0Zib1e. La s-ente a.~ ¿uebJ.o se dedi

c6 ;_· . . ::ns 22.:.bore·.s; p~:~o 2~1.eja~!.os :::in ::~oder .2.cerc~.rse ni siquif~ra en

st.i.E"· ~os pare. ocu?ar el cc..rqo (-:e sc-.cc:-rC.ote,. put=:~ yc..r¡.: esto J.as ele.ses 

e:st2.b;::.~ estrr7':.ti2ic.:-.dc:\s. Y :-_:ne :~>:>t~r~lnos G.c;cir .cieJ. A.~11c.u ( :t""ey); pues -

:-;i lz:s clc:.sc-:s in.f"Erio:!:'es tP11i2.:r.. cerr¿do el c:::J·t.ino c.J. ~-ac.r:rü.ocio ~ -
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pero en r.aso de carecer de decendencia. masculina, pasaba a su herm~ 

no mayor."6 como hemos estado analizando la situación en relación -

a que la gente de bajos recursos pudiese llegar a escalar una mejor 

posición no es posible, J_os cargos estaban predestinados para los -

descendientes de la élite; lo cue aseguró por siempre lz. su;1reme.c1a 

y el goce de las comodidades que les brindó el hombre dedic~do al -

trabajo, con la variedad de ?reductos que les llevó; no sólo de los 

que probeia la región sino de otros que llegaron ?Or ~edio de los -

dedicados al comercio, y que son ubicados también dentro de la cue~ 

tión tributaria. Por el tribl.!to los nobles oudieron dr.dic:arse 2. le:.-

da.des. Por el tributo los nobles y todos los de:n¿s en escala de gr~ 

dos que desempe'.'ian .funciones pol1ticas y :?:'Cligiosas ade:n~.s de los -

que estabi:ln dc-ntro de la burocracia, pudi".'·ron ejercitar sus cárgos

sin producir, pues como representantes quedan amparados dentro de -

la tutela tribut2.ria; de esta .formé'- las clases productiv2-s sobrP t_2 

do los del cam;:>o de cultivo ca::'garon con el mayor peso. "Indudable

mente, el acceso a los bienes económicos y el ·:)oc1er ?Ol1tico y relJ: 

gioso no estaba al alcance de toda la población, y la cstrati.fica-~ 

ción social de los antiguos mC'.yas es un hecho indisc:<tibJ.e. " 7 De el! 

ta forma Ruz Lhuillier observando las clases soci?.les may;:>.s ve la -

imposibilidad para que la gente de pu<!blo S<üga de su status; el -

control económico es exclusivo para los de la élite. 

Los agricultores contribuirAn con el tributo y, el s2.cerdote 

en canbio invocar~. µl Chac (dios de 12. lJ.uvia) para cue lAs =~iande 

el aguu y SP. den· !Juencts cosq.cf1.as; de esta .foi"'n2.. :tos af¡"rictll ~ores a

cept2~n su destino. A este Ahau lo asesoraba un ccnscjo rue se co~11~_2 

:'!.ia de sac~rdotes y s€:.-:ores c:'"1.e lo 11~.mc..n .:"lh cuchcc.b (el c:rv.e caY."gc

el pueblo). Un persone.je c:'.:Ue tenia mucha f'tlC'rz~ c:-·r='. c:L 3?.te~b, C?V.C? -

6 Albert Ruz Lhuillier, Los .:..ntiguos Mayas, l·!é::ico. J.9GO, p. 29. 

7 Idem., p. 27. 
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por 10 general lo escog1a de sus parientes y él mismo 10 designaba; 

eran representantes de centros dependientes y hab1a a1gunos otros 

que ten1an cargos. 1os cua1es mencionaremos en su oportun1dad. Al 

Gran Sacerdote también se 1e conoc1a como Ahaucan (señor serpiente) 

y los historiadores dicen que éste tenia una pa1abra genérica como

era conocido: el Ahkin (e1 del sol). 

Dentro de todas 1as religiones mesoamericanas sin tener excep

ción a1 respecto. tuvieron un grupo especia1 de sacerdotes dedica-

dos a interpretar la voluntad de los dioses y predecir 1os acontecJ: 

mientos que habrful de venir; esto nos hace recordar a los antiguos

brujos que son los intérpretes del tótem y los .fenómenos naturales

ante el hombre. Entre los mayas también existió un grupo de sacerd.2 

tes que tendr1an esta .función. 11Muy importante era e1 Chi1am. el -

profeta. conocedor de los libros jerog11ficos. encargado de anun- -
. . 8 ciar los hechos que hab1.an de ocurrir." E1 Ahau cuando hab1a probl~ 

mas muy complicados acud1a a los sacerdotes para que le desifrasen,

y-~e dijeran lo que se tenia que aacer. y estos interpretando la ".2 

luntad de 1os dioses 1e indicaban cua1 era la v1a mAs efectiva. Un

ejemp1o al respecto fue que al llegar los españoles. los Ahau sin-

tiéndase impotentes ante un hecho lleno de misterio. pues vieron lo 

que jam~s se hubies~n imaginado; tuvieron que consultar a los sace!_'. 

dotes, para intentar desifrar dicho misterio. ademAs para encontrar 

la fórmula de vencerlos. Los sacerdotes estaban al cuidado de la e

ducación de los hijos de los nobles. quienes 1es ense?J.aban todas 

las ciencias y conservaban su bistoria. pues se la iban transmitie.!!

do de generación en generación, Landa ~1 respecto dices "···Y que -

P.gtos prove1an de sacerdotes a los pueblos cuc.ndo .faltaban. exami-

nAndolos en sus ciencias y ceremonias. y que 1es encargaban de 1as

cosas de sus oficios y el buen ejemplo de1 pueblo y, prove1an de ~ 

sus 1ibros; (ademAs) atend1an a1 s0rvicio de los templos y a ense-:--

8 Albert ?.uz Lhui11ier, op. cit •• p. 60. 
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ñar sus ciencias y esci•ibir J.ibros d0 e:tlas ... 9 So:to los !10bles !;r., c2! 

cargaban de .enseriar las ciencias para el.los mis;~os; las cl.?.scs in.f'_2 

:riores no ten1.an acceso al. a¡:>r•en<lizE·.j e ele d~chas ci~ncias. 1-ric.·ntras 

J.os nobles est1:tdi0..n y enseíL:.n los S!? ere tos de- sv.s ciPnciE' .. !i, otros 

grupos sobre toe.lo los cLtr:lLJC-:Sin.os se d0dicar~n ::. cu.:t.tivflr El CLX\?O y 

con sus cosechc.s ·1os mantendl:'tl.n; se dice c\.\C después ele hi'_bcrlc sa

cado provecho al cilo .::'.grico1a y pc.s,'2.do sus tributos, vil"·ne el tie~ 

po en oue 12. lluvi;::._ se retirco. y en tanto r<=-gresa, toda 12. ~'c-nte del 

pueblo Sr! va a constrnir 12.s obras :Júblico.s, siguiendo lzs indicc>.-

ciones de los nooles; lo c¡ue c:_uicre ci.<"',cir c;uc 2.dE"·:n~.s cie ,:ostcn<rlos 

con los tributos" J.es ed.i.E'ic~n sus te1~21.os, ?J_¿· zas, cc .. l~ . .:~c.1; .s ~te .. -

Todo J..c l.1.s.ce1'l ~:->ar ~ntrc-:uc. inco!l.dicion21. ::_ los d.ioscs; los s é:"~CE-rdo--

tes 1es ?ra~1teten c;'t·:.e ~~:·~tos l;-:s VLaT' .. ~.l~ .. 1"tn 1.luvins, los s¡:,:L~r~··_r.~n cie -

las en.::'c-r:·1tE:dadcs, calau.id .. ~d.cs; ser.u1as etc. ~r cJ.los ~n c~:::bio ·i~s 

J.:OS: Chacs, !_)or c~u.e ellos ies ffu2 .. nd.;:.r~.n. el Z'..[.1-ta y ~ .. r.-:1 habrt~ ::tf·.s cose-

chas. 

III. El tributo de los c·:;:«E:i.•ciantes. 

Cuc.ndo los m2.yas lleg;;.n a tener un sistena bien cst;:bJ.<' .. cic.lo, -

sob:i-e toclo en. J.o que s0 ~f==i~'iPre e~ 1.r... or!;'Te.nizc..ci6n :_.,cl.i tic·:-~ y r~J.i-

giosa, llegan a u:.1a estrc.ti.ficaci~n'l social m~.s c•:)mr>lej~~, ¿_si:1!i1..::.n 

el sistem2. de co:nercL:liz<:·.ci6n de la olmcc<: d0s;::c¡1ar.=-cid,:o.; también 

el.1.os lo seguir¿n :'ri"-tCticc.nclo des-:!e su. inicio, siglos ¿:·.nt0-s <~f:' nuc~ 

tra cru, hast2. q_l..te fv.t=-:-rz.. d.estru.ido y cc .. !:-:bié'.rEi. r:..:-.dic.:~J.:;e::-11:<: con J.2. -

1J.egT .. dc.l de J..9s espa:~oles. EJ. comerc:i.o vino '?.. c~ear 1.u'l.2. 2.ctivida.d -

distinta ~v.e tome.ria bco.stmi.te fuerza con col tie,.-ic:io, se h.-,bia pr:.ctj, 

ce.do el cultivo del Ci'Unpo, J.a caceria, l.:! pe;cocc,; prro cp_;:_¡·,do vino -

esta nuE·,ra actividad que 1:,arcaric. una :i.•nta <listinta y orivilegic.da, 

j)ucs J.os c;ue se declic¿·_ron a t,1 estnvic':t'Ol"!. : :~'-Y c"':cC<• c_c. los ?10b1<es -

incl.usive algunos tienen cierto ¿.::r~·ntRsc:>, y e.s mf.'is .f'eJr~iJ.iz .. res de-

9 L~nda, op. cit., p. 74• 



los represcnti'.ntc; s ~<:"· dcdicc.rori .. •··.1 c(')r.i.~:"."cio • c . .xuo ~ti.-:·, 'e vc.~r:;r 1:.;"'- r.-

jt?ntpJ.o c·l.1e citarcr::.os ;)0$1:f"'.:.. .. ior:-;1entF.". en lé: .f.:1.hlili7'. ele J_n~. Cocom. ;:;e

puede decir eme des?ués de :tos nobl0s el 1'.i.nico gr:.<:->o C'Jn :orivilc- -

gios y riC1Uezas Eue el el.e los cor::crci0>.ntr,s • todos :tos ru€:. 1-:~b'.l'.'<tron

tl c;:u.t?O sigu.ieron trnir;ndo su :nismn situaci6n :iur.-s 10 -:.;'!.ico rur-.: i':_s: 

redan F:!: ~1 trabajo y pob:t. .... ezD.. LOS. COl:tc-rciantr:-s Eu.r.::::.-.on !_;::-c:-.nC'.rs 1!~·"!.S 

gantes !7Ue utiJ.iz·an rut:-~s i'Or r:".2.r :?Jri·nci?~~1me:nte ;.:. J.c?.1 .. rr::.s c~:L.'.'".:t~·.:·:

cias; l;;·.s terrestres t2:'.1bi~n de longitud considerable• y l::>s rios 

tes. 

CUcndo Co16n t:=-n su ct.t¡:rto viajt:: en 1502 ?lc .. veg~_ba )?r l~.s ::;·:>3-

tas de :!enduras .• se encontró ti.r_&. J..:lncha el.e corr.r:·rci.:.ntc:r:; • a:. ::ces:->F·c-

porte anual lo r:t<?ncionz. C1Jpando die~: no"10.r the- c~nt(':'r o·!: thP c;i.noyy 

1.tnder \!thich \'l~s ~:ei',:t:ed t!:.e o.,!.rner. The ro-..·1c-:rs Cffi:'!.e a l.ong$:!.dc tl'1~ ~-:-~ 

r:.tircr1 • s ship,... ¡¡nd he ~!ad the nz.ti'T..'"eSt:'.En,. womcn. end c:1i1dr<='n-brcur.;t 

aboard. ,.:to. Es-ta 0.ra una de; 1.:s rut:·.s c_ue guir.!::a a los co:nr-rc ic~ntcs • 
no se sab~ a que p-urbJ.o m¿¡yi'. ?~rtc::nec1:.=!n dichos ::-¡.:·veg.:::ntes,_ -~.gu:ri_os 

creen c.ue :;iudie:r.on sr.r co:nc-rcL:;ntes ñc Ch:i:cile.n Itzti <:'1.~e se <':1:b:crca

b.an E"!n Ia b.;:.hia de la .. \scc.nci:On; ?ero io 1n~s p;.. ... obr.blc:. ~s cut- ~:c1.y.r~n

s:i:do "i,1.,·tunes" •· posib1c::v:ntc unos de los r.t~s rrr2ndPs n<verrc.:"'..tr.;s d<e

J..a • ..: ... l!\r.~i~ic~\. hasta 1a llega.da de !.os c-s:r;>a.:~oles. 

Los conterci;.·.ntes vi<;.j.::::ban· dP-.sde Té'_b·asco y Cv.mnC";c~1c hnstn. :!ond]:"!: 

rns y auiz~s a otrC".s partes de Centroe.r.-,~rica, en do:nC:.e t:i..r::'len con-

tacto con esos pueblos; se dice <'"-<C 2-lli '.'l<":b1r>. un éfTñl'l ·,0 fu~sro '10 eE_ 

tas prf-.cticas ~, E":::í~tio t.1n gre.n m<::!"'cado -;>ar~. el intf'."·rcaJ~bio c:xarr-

cic.1. "Copf.n (HonC.uras) • otr;! Ce J..as qrandr:-s \.1-Yobes co;·;\e:-:.rcin1c-.s. c:·s

t~ siti .. 1.ada e11. l.c. porci6n S\.treste d~ la región l·~?.ya y 'OO:J? rs¿}_ JT.is1r.~.

raz6n nos proporcioné! evidencias de rE·:!.-"ciones comcrci<·.lC's t'7.nto en 

culturas :rtt-.s al sur como E°:n ios !ji tios Hayas- de:? Gu~.temc.1~ y <~~l ccr: 

tro de Nl!):ico. 1111 Habic. mv.chos 1ugares comnrcic.lics u :tos c-ue ,;e l€.$ 

10 si:iithsonian :rnstitution, Anual Re:>ort, Washington, J.934. "· 4~3. 
11 AmaJ.ia Cardos, E1 Com. de 1os Hayas Antiguo!l, ~!6~:.( 1959), ?· l.22. 
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llama puertos de intercambio, donde los comerciantes de diversos l~ 

gares se reunen e·intercambian mercancias; Xicalango Y Acalan al 

sur del Estado de Campeche; Nito, en Guatemala; Naco, en Honduras;

habia otro lugar muy importante entre el comercio maya de la costa

de1 Pacirico en Chiapas y Guatemaia (el Xoconusco);lo mismo hubo o

tros puertos muy importantes de intercambio con Centroamérica. 

Una muestra de que los comerciantes viajaban por la mayoria de 

los pueblos puede comprobarse en el viaje de Cortés a.Honduras, a1-

pedir auxilio a los comerciantes de Xicalango y Acalan, Amalia Car

dos sobre esté hecho dice: 11 ••• dieronle mercaderes que entendiendo

el intento de Cortés, '1e mostraron un lienzo, tejido de algodOn p~ 

tado el camino hasta Naco y Nito en Honduras y hasta Nicaragua, po

niendo la gobernación de Panam~ con todos los rios y poblaciones, -

que habian de pasar, y las ventas a donde ellos hacian jornadas, -

cuando iban a las .Perias.(citando a Antonio Herrera y Tordesillas)-

12." No cabe duda que los mayas eran grandes conocedores de todas 

las regiones gra~ias a la actividad del comercio, Cortés sigue la 

ruta comercial terrestre que utilizaban los mayas del Gol.Po de MéxJ: 

co, que cruza toda la peninsula y llega a Naco en Honduras. 

Los comerciantes mayas ocuparon un lugar social muy alto y les 

Eue muy reconocida su'1abor, ya que gracias a ellos pod1an llegar 

a la peni.nsula, no solo objetos muy valiosos que.ser~ utilizados 

tanto en la vidá diaria y de trabajo (como piezas de adorno de la 

nobleza y el material de guerra); pero una de sus m!ximas val1as e

ra que gracias a ellos las arcas de -la élite., que continuamente los 

comerciantes las vicitan para dejar su tributo, de una variedad de

productos que no se consigue en Yucat~ y so~ indispensables para -

la vida activa maya: un ejemplo es que gracias a los distintos obj~ 

tos importados pueden armar sus ejércitos. Un punto clave de inter

cambio comercial entre el maya de la peninsula y el mexica Eue XÍC!!, 

12 Idem., p. 60. 
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langa, " ••• los articulas de oro eran importados de la región de Xi

calango, adonde habian sido llevados por los pochtecas desde el Va

lle de 'México, 1.ugar en que se trataban los ornamentas y para.ferna

lia ritual. Los cascabeles, hachas o platos de cobre y las madejas

de pelo de conejo, parecen haber seguido 1a misma ruta." 13 El comel: 

cio mexica era socorrido con una serie de regalos de todo tipo que

se enviaban los reyes como intercambio, el Tlatoani mexica manda -

con los pochtecas los suyos y por éstos tarabién recibe 1os presen~ 

tes del de la provincia de Xicalango; aunque en verdad dichos obse

quios son meramente personal.es de Tlatoani a Ahau. 

En e1 comercio maya hubo hombres dedicados a la compra y venta 

de esciavos, ellos tuvieron esta actividad especial el cual reciben 

el. equivalente de acuerdo a la .forma como el.los evaluaban ya .fuera

en productos o lo que consideraran como moneda. Los esclavos tenian 

un papel importantisimo en e1 comercio maya; pues e11os transportan 

todo o sea son los tamemes mexicas, y muchos son vendidos una vez 

cumplida su misión. 

E1 cacao jugó un papel. predominante en la vida comercial maya; 

fue una de sus monedas principales aunque no la ~nica, tarnbién ha~ 

bia campanil.las y cascabel.es de cobre, conchas coloradas, piedras -

preciosas, plumas etc.; pero no se podian comparar con e1 cacao ya

que éste tenia e1 mtls alto valor, "· •• cacao beans, "which they pri

sed high1y". From the very bigining we are con.fronted with merchen.

dise and money.n 14Los mayas tenian sus gremios bien organizados, hE: 

b1a jueces que velan por el buen .funcionamiento de los mercados. su 

dios es Ek-Chuah a quien ie tienen gran reverencia y le hacen gran.

des .fiestas. 

Los mayas son un grupo muy activo en el que la mujer tiene un.

gran papel; el comercio en general vino a suplir las carencias de -

13 Anne M. Chapman, Puertos de Intercambio en Mesoamérica Prehisp~
nica, México. 1959, p. 42. 

14 The Smithsonian Institution, op. cit., pp. 424-425. 
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una región con otra y cuando llegan las carabanas su principal obj~ 

tivo es vicitar al Ahau. para darle algunos regalos y rendir cuen-

tas con el funcionario que se encargue de la administración de los

tributos; esa .fue una de las razones por las que el hombre maya que 

realiza esta actividad .Fuera muy respetado. Se ha dicho que los no~ 

bles también estuvieron inmiscuidos en las actividades comerciales, 

lo que significa el grado de importancia que tu.vo el comercio; un ~ 

jemplo al respecto es el que seffala Landa, cuando al hablar sobre 

la .familia de los Cocom dice:- "•••Y que por esto se juntaron los se 

fiores en el bando de Tutu Xi~. que era gran repub.1icano como sus 

(ante) pasados 0 y se concertaron para matar a Cocom y as1 lo hicie

ron, matando a todos sus hijos sin dejar m¿s que uno ••• n 15 y preci

samente el ti.nico que sobrevive es por que anda cumpliendo una mi- -

sión comercial en Honduras o sea es comerciante. Algunos comercian

tes y principa1r.!ente los.nobles tuvieron propiedades privadas lo -

que dejó gran ganancia, una vez que era vendido eJ. producto; al. re.2c 

¡>€-Cto Amalia Cardos ya citada dice (p. 49): 11Es importante hacer n~ 

tar_, que aunque la propiedad de la tierra era comunal los ~rboles -

.frutales y las plantaciones de cacao eran propiedad privada." Lo -

que viene a signi.ficar lo anterior es el gran privilegio de la no-

bleza maya. 

La labor del comerciante no fue tan sencilla como se cree, ªu.!! 

que era una família que descencli.a de un mismo tronco comti.n tanto -

linguistico como cultural, .formaron una.serie de ciudades{estado) -

posiblemente a cemejanza de l.as narradas por los historiadores, el

decir que estaban enemistados unos con otros; algunos ten1an trata-

0os de paz pero otros no. "por tal motivo el_ mercader maya iba arm~ 

do y presto para defenderse, y é•S1 Ekchuah, su dios tutelar es Ere

cuentemente representado contra el dios F que segti.n Schelhas, si.~b~ 

15 Landa, op. cit., p. 77. 
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l.iza a la muerte violenta, en la guerra y el. sacrificio hu111ano.nl.
6

-

Lo más probable es que este tipo de propiedades sobre todo l.as obs~ 

quiadas como premio por alguna actividad realizada en la guerra no

pagaran tributo, en cambio e1 verdadero comerciante con propiedad -

o sin ella, de toda la venta del producto propio y ajenos (o sea el 

comprado), una de sus .funciones primordiales .fue la de pagar el tri 

buto, lo que significa que el. privilegio de los dirigentes siempre

ha existido. 

B. EL TRIBUTO DE LOS PUEBLOS VENCIDOS 

La guerra entre los mayas .fue una actividad constante, aunaue des-

cienden de un tronco común, la división entre ciudades-estado hizo

que se practicara el aspecto bélico entre ellos mismos, y se hicie

ran constantes sumas de esclavos para sacrificar a sus dioses;· no -

sabemos desde cuando empezaron los esclavos en YUcatAn pero pudo -

ser herencia al.meca y practicarse desde el periodo ci¿sico, tiempo

en que construyen sus grandes templos; Diego de Landa dice que los

Cocom inician una etapa de escl.avitud, no se sabe si .fueron ellos -

1os que la iniciaron o si .fue llevada por los Toltecas en su huida

ª YUcatAn, o por otros grupos en l.os que hay posibil.idades, Landa -

. al estudiar el. caso de Mayap1i.n dice: "Que aquel Cocom .fue ei. prime

ro que hizo esclavos, pero que de e~te(se) siguió usar las armas -

con que se defendieron para que no .fuesen esclavos. 1117 Adem¿s los -

Ahau se vieron en la necesidad de hacer victimas para pagar por las 

buenas obras de los dioses (como las cosechas gracias a las llu- -

vias) , donde jugó un papel .f'undamental el Chac ( ·a quien como pago

por lo mandado): le sacrifican escl2.vos y hasta llegan a o.frendarle 

niños, doncel.las. Los destinados al. sacrificio del Chac, los arroj~ 

rAn a los cenotes sagrados y asi pagarAn y dar¿n gracias (estas se

remonias se repetirán en las .fech<:1s del aiío ye. prPí'ija.das): pero no 

16 Amalia Cardos, op. cit., p. 58. 

17 Landa, op. cit., p. 77. 
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sOlo por l.as buenas cost"chas se hlcieron allegar muchos tributos, -

sino que Fueron complementados con los que llegan de las tierras 

conquistadas. y con estos los dirigentes ya tendrán un desahogo. 

pues vienen aquellos que su tierra no produce, por eso siendo las -

guerras un hecho y con la Finalidad ya seffalada; el avandono de las 

ciudades se cree que a eso se debiO, y como ejemplo al belicismo --

0Ae emisti6 puede darse una leida a J.a historia que trata de J.a a-

lianza entre estos tres pueblos: Chichen ItzA, Mayapan y Uxrnal.. Es

tos pel.earon unos con otros donde Mayapán gana la partid~. cuando -

llega al. poder la dictadura de los Cocom; hasta que Finalmente los

Xi~ hacen la venganza; los derrotan y tienen ~ue huir a la regiOn -

del Petén, si tío en donde Fueron encontrados por los espaiioles y -

seria 'el último bal.uarte maya en caer Erente a los .europeos en 

1697. 

Los ejércitos.mayas.tienen un representante que los dirige o -

sea podr1a decirse en términos actuales un general. El jeEe del e~ 

jército se llama Nacom; éste debia llevar una vida rigida y ejem- -

plar en el periodo de ~u mandato, por eso Landa dice: 11116 habia, en 

estos tres aiíos conocer mujer ni a11n la suya, ni comer carne; te- -

nianle en mucha reverencia y dábanle a comer pescados e iguanas que 
. 18 

son como lagartos; i:io se emborrachaba en este tiempo ••• " los Na--

com tCJn12.n sus ayudantes y 1os historiadores dicen que eran los ba

taboob quienes eran jeEes hereditarios nombrados por el Ahau; en la 

guerra una de sus Punciones Fue la de dirigir sus contingentes a la 

batalla. Uno de los grupos activ1simos, ricos y en ocasiones alleg~ 

dos a la nobleza Eueron los comerciantes, quienes si Eueron perjudá 

<:"¡:;.dos por las enemistades y J.as guerras surgidas entre ellos. por ~ 

so cuando partian. ten1an que ir armados para el caso de ser sor

prendidos;· creemos que ellos .fueron .fuertemente respaldados por los 

ejt'<rcitos mayas, ai.tn()ue no tal vez con la Euerza a que !.legaron los 

"me;~~cas" pues no hay mucha reEerencia al respecto; el espionaje m..§': 

18 Idem. op. cit •• ?· 129. 
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ya no pucde compv.rarse al me:·:icv. • a.unque estuvo a.l margen de todos

los acontecimientos 

En cuanto al contenido del comerciante maya en comparación con 

el pochtect.., pensamos que Am.J.lia Cardos tiene re.zón cu¡:¡ndo trata el 

caso y dice: "El mc}:ica necesitó del mercader como avanza.da de sus

conquistas bélicas y la expansión territorial que le era de vital -

importancia: mientras que en la extensa zona maya, el comercio in-

terno entre las diversas y zonas culturales en que se hallaba divi

dida, Eue m~s paciEico y con miras casi siempre de car~cter PUrame!! 

te económico.11 19 Compartiendo la opinión de Cardos, el comerciante

maya estuvo dedicado solamente a 10 suyo o sea se entrega de lleno

ª su proEesión, cuidando sólo 10 que el aspecto Pcon~.ico cdge, y

<:!Ue si el comerciante iba armado era con .fines deEensivos; no se 

puede creer tanto en consecuencias posteriores como 10 hicieran los 

mexicas con las invasiones, aunque no se descarta la posibilidad de 

guerra a causa de los comerciantes, complementado con la rivalicad

que siempre existió. 

La posibilidad de guerras y venganzas entre los pueblos mayas

queda como cuestión de estudio; supongamos que en alguna ocasión ~ 

Fuese muerto un comerciante noble por una provocación, es de imagi

narse el grado bélico al que han de haber llegado. Finalmente s61o

rios queda decir que el comercio dentro de la vida noble maya Eue ~ 

1iosisimo por dejar en sus manos la variedad del tributo. que vino

ª enriquecer el arca de la élite. 

C. EL TRIBUTO DE LA PRODUCCION AG!UCOL:» 

La aparición del ma1z, tiempo que no puede .fecharse con exactitud.

vino a cambiar radicalmente en todos los aspectos al hombre mesoa~ 

ricano principalmente ~~ando lo llevan al plano del cultivo agr1co-

19 Ama1ia Cardos, op. cit •• p. 57. 
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la. Hay un sin ~ero de leyendas al respecto, entre ellas puede cj, 

tarse a la maya dentro de las mesoamericanas. Los mayas creen que -

J.os primeros hombres .fueron .forntados de la masa del ma1z, esto vino 

a darnos una idea del papel que desempeff6 entre ellos este grano: -

no sólo les dio vida sino que nos la sigue dando a nosotros. La ma

yor1a de documentos de esta cultura principa1mente el Chilam Balarn

y el Popo1 VUh, seBalan la importancia del preciado grano; as1 como 

el papel que juega en la leyenda de 1a apariciOn del hombre. 

Los personajes que se seflalan como progenitores o creadores 

de1 hombre maya, estAn Tepeu y Gucumatz, que en el momento de dic•

tar la orden de su .f ormaciOn dicen: 11Ha J.legado el tiempo del. aman2 

cer, de que se termine l.a obra y que aparezcan los que nos han de -

~ustentar y nutrir, los hijos esc1arecidos, los vasall.os civiliza-

dos; que aparezca el hombre, la humanidad sobre la super.ficie'de la 

tierra (el.ta el Popal VUh) ~" 2º De esta .forma el hombre llega para -

habitar la .faz de la tierra, cuya constituciOn .f1sica de la masa 

del ma1z, a través de los aBos ser1a una enorme civilizaciOn. La i1!! 
portancia del ma1z en· J..a .formaciOn del hombre y en la al'imentaciOn, 

que seria necesario ingerirlos y que dar1a l.as energ1as al hombre -

creado, se deja sentir al seguir l.a narraciOn de1 Popal VUh de don

de R:Uz Lhúillier citandolo dice: "Y as1 encontraron· l.a comida y és

ta .fue la que entro en l.a carne del hombre creado, del. hombre .form~ 

do; ésta .fue su sangre, de esta se hizo la sangre del. hombre. As1 

entr6 el ma1z (en 1a .formación del hombre) obra de los progenito

res."21 cuando el hombre es .formado y para darl.es el movimiento y 

actividad, .fue necesario comer la masa del ma1z que J.es dar~ la 

.fuerza vita1 y har~ circular su sangre. 

El. hombre maya desde mil.enios antes de nuestra era se encuen-

tra en la Pen1nsul.a de Yucat~. pero ser~ hasta la caida Ol.meca, -

cuando e1los se trans.formen en una 'gran civil.izaciOn y surjan st'lS 2 

20 Al.bert Ruz Lhuill.ier, op. cit., p. 243. 
21 Idem., p. 244. 
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normes templos y palacios, donde vivir!n sus dirigentes y la clase

sacerdotal. La pen1nsula Eue escasa de agua con una tierra cubierta 

por una capa pétrea, muy dura, donde el .cultivo no Eue E!cil, el a

gua permanente se encontraba en el Cenote Sagrado f.tnicamente, lo 

que vino a aumentar el reto del. hombre maya; sin embargo apesar de

la situaciOn de la tierra hubo cultivo de ma1z, Frijol., calabaza, -

chile, algodOn y algunas plantas. 

Landa en rel.aciOn al.estado de la tierra en YUcat!n proporcio

na una buena inEormaci6n cuando dice: "Y entre las piedras y sobre

ellas siembran y se dan todas sus semillas y se cr1a.n todos sus Ar-

bol.es y algunos tan grandes y hermosos que maravilla, son de ver; -

la causa de ésto creo que es haber humedad y conservarse m!s en las 

piedras que la tierra." 22 En Yucat!n adem!s de la importancia del 

cul.tivo del ma1z Eue de vital. importancia l.a siembra del al.godOn, 

l.os productos marinos asi.como la miel; éstos ser!n l.os que consti

tuyan sus mercanc1as que ir!n al exterior con l.a categoria de expo~ 

~ación y as1 vendr!n a Yu.cat!n tanto.del Val.l.e de México como de o

tras zonas mayas todo aque-llo que en dichas regiones se produzca. 

Todo el producto de exportación del. maya· yucateco vino a prodJ:! 

cir un importante material. como erecto del. tributo, que hizo al.le-

garse una impresionante variedad de productos de otras regiones. El 

pilar m!s importante en l.o que a cuestiOn tributaria se reriere es

el que dejO el éultivo del campo, los agricultores trabajan ardua-

mente durante el ciclo del cultivo para.hacer producir la tierra; -

éstos cargaron sobre sus hombros el aspecto m!s pesado para el. sos

tenimiento de toda la nobleza. "Nobles y sacerdotes eran sostenidos 

por la gran masa de agricultores, que ~agaba~ tributos al hal.ach u,! 

nic Y llevaban una corriente constante de regalos a los dem!s no- -

bles y a .los sacerdotes." 23 Los mayas que cultiv.aron el. campo y se-

22 Lc.nda, op. cit., ·p. 24. 
23 Guill.ermo F. Margadant s., Introducción a l.a Historia del. Dere-

cho Mexicano, México. 1984. p. 14. 
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constituyen en mayor1a, tuvieron una xuerte responsabilidad a tra-

vés de toda l.a historia del. puebl.o maya, el. cultivo del. campo de -

suel.os tan ~speros y con el. material. de entonces para descubrir l.a

superxicie de l.a tierra, necesito muchas horas-hombre de trabajo, -

que sOl.o seria posible real.izandose colectivamente siguiendo l.os p~ 

riodos agricol.as, y después de algunos años de cultivo hay que da~ 

l.e reposo a l.a tierra y se buscarful nuevos sitios para el. mismo pr_2 

ceso. 

La agricultura entre l.os mayas al. igual. que en toda Mesoaméri

ca se inicia con l.a tal.a de l.a mal.eza del. terreno elegido para el -

cultivo, se hace la quema y se dej"a preparado para cuando principie 

el. periodo de lluvias; debido a la e~casez de lluvias no fue posi-

bl.e realizar un doble cultivo como sucediese con l.os vecinos ol.me-

cas, ya que son dos zonas completamente distintas. El. tmico tiempo

de cul.tivo maya que pr~c~icamente coincide can el. periodo principal. 

Olmeca en el. que se dan mejores cosechas, fue el de junio a diciem

bre. La mal.eza se seca con el. ardiente sol. de marzo y abril. conti-

n~andose con l.a quema., y as1 preparar l.a tierra en el. mes de mayo.

La l.luvia es el. factor decisivo para el. inicio de l.a siembra. a· ve

ces se adel.anta por semanas o· se atrasa, hay que esperarl.a para di

cha labor. 

La siembra que. es estudiada y vista por Thompson24 en su obra~ 
vasta para darnos una idea acerca de cuando se exect~a y en el. tiem 

po que se termina; la siembra siempre se inicia en el mes de mayo -

dependiendo como ya se dijo del inic.io de la lluvia, a principio o

xin de dicho mes: "la cosecha principia en noviembre y termina poX'

aoril, pues el. maiz se va cosechando a medid~ que se necesita." 

cuando el. cul.tivador recoge la cosecha viene l.o que se 11.ama l.a et~ 

pa de al.m.acenamiento, y es entonces cuando el. agricul. tor se pone de 

acuerdo con el. nobl.e que se dedica a l.a recol.ecci6n de los tributos 

24 Thompson, op. cit., pp. l.65-171.. 
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para que reciban lo que las reglas tributarias es~ablecen, y el cu~ 

tivador se queda con lo que le cor:L'esponde por su trabajo; as1 el -

agricultor .fue el que sostuvo a los nobles con el pago de sus trib~ 

tos, y .fueron quienes construyeron los templos, palacios,·calzadas

y otras obras p~blicas (mientras no tornara el ciclo de cultivo del 

nuevo año). 

El dios de la lluvia tuvo mucha reverencia por los agriculto~ 

res, ya que de él depend1a que los CCl!ltpos dieran buenas cosechas, -

que servir~n para la alimentaci6n tanto de la nobleza como para la

del pueblo, donde los habitantes producir~n para todos y los sacer

dotes orar~n ante los dioses (as1 no les .faltar~n las lluvias); es

una especie de interca~bio ent~e a~bos. A los dioses de la lluvia -

se les o.frecieron grandes .fiestas sacri.ficandoles algunos esclavos

en su honor; también arrojan doncellas a los cenotes sagrados ·donde 

el dios les nutre el preciado liquido, con respecto a esto Thompson 

dice: "Los Chacs o Chaacs dioses yucatecos de la lluvia, reciben 

m~s oraciones y o.frendas, en un contexto pagano, que nin~n otro 

ser sobrenatura1; 1125 hab1a un tipo de sacerdote llamado 'como el - -

dios de la lluvia "chac", quienes tuvieron un papel muy importante

dentro de 1os sacri.ficios. 

El cultivo del campo yucateco tiene el mismo sistema de roza -

que caracteriz6 a Mesoamérica y el mismo material para per.forar la

tierra como: el bast6n plantador (llamado xul) y el hacha de piedra 

conocida como bat. Al sistema de roza los historiadores le ven mu-

chas de.ficiencias, pero con todo y eso creemos que .fue e.ficaz (esto 

viendolo desde un punto de vista mesoamericano); pues hay historia

dores sobre todo algunos extran~eros que la quieren comparar con ci 
vilizaciones de otros Continentes, o con la vieja Europa y dicen 

que no usaron el arado jalado por animales u otras cuestiones que -

nosotros las consideramos absurdas para aplicarse en cualquier cu1-

25 Idem., p. 306. 
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tura de Mesoamérica. Evidente es que no se puede comparar con l.as -

antiguas civil.izaciones por el. simpl.e hecho que son mundos ajenos,

cada una aprendió a hacer l.o suyo de acuerdo a l.os medios y recur~ 

sos que l.a natural.eza puso en sus manos. Ha.y quienes dicen que no -

hubo gran desarrol.l.o; en cambio l.os otros ya ten1an al. buey domest_! 

cado, al. arado y el. riego a gran escal.a (como l.a Egipcia). EstA co!!l 

probado que el. hombre sabe acl.imatarse y darl.e uso a l.os recursos -

que l.a región tiene; creemos que cada puebl.o manejó la situación de 

acuerdo como se l.e permitió, y opinamos que Mesoamérica tuvo un mA

:~imo aprovechamiento de sus recursos en una Eorma original., no a l.a 

europea que as:i.mil.an l.as corrientes cultural.es de viejas civiliza-

cion0s (puede citCtrse el caso del.a Indú). 

En .'unérica ni l.l.egaron influencias de otros continentes; ni 

existieron esos animal.es que los vinieran a substituir en las gran

des lz..bores agr1col.as y d~ carga. No existió el. burro, el. caball.o,

la ;nul.a, el buey, y sin embargo real.izaron obras mo:munental.es que 

otras civilizaciones de otros continentes con todo y sus infl.uen

cias (y animales) no pudieron l.ograr. La cul.tura mesoamericana su-

plió a las in.fl.uencias a nivel de continentes y a los animal.es po:I'

medio de un trabajo col.ectivo, donde se viene a demostrar que el. 

hombre cuando le Eal.tan unos el.ementos l.os.supl.e por otros, pero no 

detiene su obra y su avance. 

En s1ntesis, l.a cul.tura maya que sin mfu5 inEl.uencias que las -

que se podr1an brindar los puebl.os mesoamericanos entre s1, supie-

ron expl.otar el. cicl.o agr1cola con conocimientos cal.endfiricos apl.i

cados a l.a agricul.tura; hicieron producir l.a tierra, l.a cual. no so

la~cnte les dio vida, sino que de al.l.1 pagar9n tributo para soste-

ner a l.a el.ase nobl.e; ademAs l.es quedó tiempo para construir sus 

grandes templos, pal.acios, calzadas: hasta que su labor l.a trozó l.a 

incursión europea, que con una mentalidad distinta terminar1a con -

todo un historial. construido por medio de sus experiencias a través 

de muchos siglos. 
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D. LA ORG.H.NIZACION TRIBUTARIA 

Para empezar a ver este punto es necesario mencionar en principio,

que l.os comerciantes mayas tuvieron una estricta organización en l.o 

que a comercio se re.fiere, tanto en su Euncionru:iiento c0¿0 en cuan

to a l.a aplicación df'l derecho, El comercio mE'SOVJ~1cr:!.c.:·.;'lo .:'uco dis-

tinto al. europeo, nuestros ancestros no aplicaron la usura coi:io e-

llos lo hicieron. Entre los mayas estaba prohibida la usura o el c2 

bro de cualquier ti"º de interés; esto Eue uno de los aspectos m~s

positivos del. derecho precortesiano y el <:'Ue marcó la cli.f'PrE'·ncia e!! 

tre· el mesoainericano y el europeo. 

Landa sobre l.a usura dice: "Fiaban prestaban y pagab2.n corti!-s

mente y sin usu.z-a, y sobre todo eran l.os labradores y los o~e se P.2 

nen a coger el. m2.1z y l.as de~11.is semil.l.as, l.as cual.es guardaban en 

muy lindos sil.os y trojes para vender a su tienpo, 1126 El comercio -

desde est2. perspectiva .fue muy bené.fico, ya que los de este o.ficio

no tuvieron la presión que provoca dicha usura. Por otro lado es -

bueno mencionar, que las personas dedicadas al comr-rcio eran suje-

tos bien preparados en ese trabajo, no se 1-l.eva acabo por mera ca-

sualidad; sino que los viejos enseiían a los jovenes, y creemos C1ue

desde niños observan l.as pr¿cticas, pues las barc<:'.S encontr2.d2.s a -

"!.=t. 1-l.egada de l.os europeos asi lo a.firmi'.ln. 

En las grandes canoas .fueron vistos adem¿s de los comerciz.ntes 

mujeres y nii1os, lo que signi.fica que· la mujer también ocupó un p2.

pel activo en este campo. Los co:nerciz.ntes eran personas dedicadas

ª esta actividad prácticamente de por vida; el comercio como cruien

dice Eue hereditario, pues los padres enseiían a los hijos, y as1 se 

van transmitiendo su o.ficio unos a otros; l.o h2.cen con toda serie-

dad y preparación. "todav1a mas interesante es la pPrsona del tra-

tante. En ningtm periodo el. intercé'J11bio real.izado sobre vast<::s ¿_ -

reas parece haber sido una actividad casual. de l.os individuos ni -

tampoco una c.mpl.i&ciOn de los intercrunbios directos de los mercados 

26 Landa, op. cit., p. 111. 
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metropolitanos, m~s bien era una ocupación altamente estructurada -

de personas dedicadas a realizar sus tareas bajo la autoridad de su 

organización proEesional." 27 Los comerciantes desde niños se van i

lustrando en la prActica del comercio, de tal Eorma que cúando son

adultos son completamente diestros en su proEesión. 

No creemos que la Eijación del valor del producto haya sido ª.!: 

bitrario, sino que éste estuvo en manos de autoridades competentes

de lo contrario se hubiera prestado al abuso del comerciante org~ 

zado; pero desde el_ momento en que los representantes del Ahau to-

man cartas en el asunto la situación cambia. y asi deben someterse

ª un reglamento estricto, por cuya violaciOn pudo haberse dictado -

la pena capital. El comercio estaba reglamentado ";presidia a este

mercado un juez el cual miraba que a nadie se hiciese agravio y ta

saba los precios y conoc1a de cualquier cosa que acaeciese en el -

mercado. "28 Carecerno~ de conocimientos por que las Euentes inEorman 

muy poco al respecto; no sabemos cuales Eueron las penas para el CE, 

so de que los comerci~ntes cayesen en irregul~idades, posiblemente 

la pe~.a capital y la esclavitud jugaron un papel importante para -

cumplir con esta actividad. 

Tampoco sabemos si los jueces de los mercados dictaban por si

mismos sus sentencias, o si hay que consultar al Batab o al Ahau PE: 

ra un ~ltimo veredicto; pues las .fuentes in.forman poco al respecto. 

y pensamos que las decisiones Einales· cuando se in.fringen las re- -

glas de comercio como el caso de robo, Eue castigado con el estric

to derecho mesoamericano: la pena de muerte. El comerciante maya a

nuestro entender tuvo vigitantes e inspectores por todas las zonas

donde -practica el comercio; par~ observar la buena marcha, mantener 

el equilibrio,_denunciar cualquier anomalia que surja con respecto

ªdichas prActicas, y as1 tendrAn un precio equilibrado; también --

27 Anne M. Chapman, op. cit., p. 11. 

28 Amalia Cardos de Mendez, op. cit., p. 67. 
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los co;ncrciantcs se acercar~n a e1los para resolver sus dudas y di= 

.E"erencias. Los r~presentantes de las di.ferentes ciudades mandan sus 

inspectores para vigilar las prticticas comerciales. "Los mayas de -

Yucat~ a su vez ten1an también a sus comisionados, viviendo en a1-

gunos de esos lugares y varios de estos-teni.an también a sus nro- -

?ios agentes en otros.puertos. 1129 Esta acción conjunta sirvió para

e1 buen .funcionamiento. y en caso de ma1as acciones hacer el repor

te para posteriormente re~o1ver la probl.ematica con interve!1ci6n P.E 

siblemente del Ahau o a1guno de sus representantes. 

Para e1 incu.~plL~iento del pago del. tributo no sabe~os que 

juez era en .forma concisa designado para dictar las "l<"ntPncie.s; en

los casos de incumplimiento 1os comerciantes ten1an sus Propios ju~ 

ces y es ?OSible que por s1 mismos dictaran sentencias; y en casos

;nuy di.f1ciles consu1tar al. Ahau para· que diera su ttlti.:r.a voluntad.

Los mayas organizados en_ ciudades-estado ten1an una serie de ?Obla

ciones que correspondian a su jurisdicción, el Ahau les nombraba a

sus dirigentes 11runados Bataboob, que son los que tienen el control. 

Es de imaginarse que ellos conocieron de las .faltas tributa- -

rias de su respectivo pueblo, y en caso de que el asl'.nto .fuese com

plicc.do, turn~_rselo al Ahau q~e era quien tenia el m~::~imo poder y -

de esta .forma el pr;Lnero dictara su sentencia deEinitiva y se le a

plicara el castigo adecuado. "El juez.local, el batab, decidia en 

.fonna de.finitiva; y los tupiles, policias verdugos, ejecutaban la 

sentencia in:nediatamente, a no ser que _el castigo .fuer<' la lapida

ción ?Or la comunidad entera."3º i.os. casos turnados al Batab, por -

lo ~ensra1 ~1 mismo les de ejecución, es un juez al que el Ahau 1e

Otorga un i;:Aximo de .fuerza. En lo que respecta a los campesinos no

creer!"los que haya habido gran problema,· ellos tenian sus propios vi

gilantes; y en los tiempos de las cosechas cuando se quita e1 maiz

y se :.ir;1acena, al11 los representantes :tributarios recogen lo que -

29 .:,.nne M. Chapman, op. cit., p. 13. 

30 iiarg<~d.-.nt S., op. cit. p. 15. 
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les corresponde; pero el robo en ios lugares de almacenamiento o de 

lo tributado a los nobles casos que no se mencionan en las Euentes, 

creemos que sin parpadeo se dicto la pena de muerte, donde pudo in

tervenir inclusive e1 Ahau para su ejecuciOn. 

Tanto en el Ahau como en el Batah se ·reun1an 1as funciones ci

viles y judiciales, lo que da a entender el gran poder que ostenta

ba, y pr~cticamente la administraciOn de justicia en generai .estaba 

en sus manos. Hab1a un tiRO de robo al cual la sentencia se gravaba 

en la cara, como escarmiento y ejempio para oue ios dem~s no lo hi

cieran; éste puede decirse era e1 robo comfin sin llegar a grados m~ 

yores, y es visto por.Margadant en su obra cuando dice: "También se 

sancionaba el robo (grab~ndose en la cara de los ladrones· de la cl~ 

se superior los s1mbolos de su deiito)." 31 Como hemos dicho, el de

recho en lo concerniente a su aplicación fue muy estricto, se apli

co en general (lo mismo a los nobles como a la gente de bajos estr~ 

tos). 

Por filtimo, dentro de la vigilancia para el cumpiimiento dei -

der0cho, fue aquei gru~o que vino a colocarse al Einal de la escal~ 

ra de la alta nobieza, que se sostiene por la carga tributaria Y-

principalmente a hombros de ia ciase agr1co1a; .ya de éstos hablamos 

en alguna ocasión y. Lhuiiiier al respecto dice: '"En el escalón inf~ 

rior de esta burocracia se hailaba ei tupii (aiguacil) qUien respo_!! 

d1a de la ejecuciOn de las Ordenes de sus superiores. 1132 Con esto~ 
nalizamos el ~ltimo reducto de la nobleza maya, quienes por muchos

siglos fueron sostenidos por las ciases tributarias; para estos ~1-

timos su situaciOn no cambiO con la i1egada de los españoles, quie

nes ?Or primera vez pisan tierra maya en l5li: se acabO una jerar-

qu1a 2ero empezó otra, que con su principio aterrador, con sus exa

gerad<:.s penas, castigos y la quema de sus iibros· (su historia en g!; 

neral); tuviPron ~ue hacer cambiar ai pueblo maya para que se ini-

ciara una vida distinta. 

31 Idem., p. 15. 
32 A1.bP~t !?.uz Lhuillier, op. cit., p. 30 •. 
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CAPITULO III. LOS CHICHINECAS 

A. EL TRIBUTO RECIBIDO POR SUS REPRESENTANTES 

¿Quienes .fueron los chichimecas? aparentemente es .fácil contestar 

esta pregunta, pero en el .fondo la consideramos comp1icad1sima. En

la mayor1a de historiadores que tratan el tema, podemos observar 

distintos puntos de vista, as1 como di.fercntes los lugares donde 

los ubican. Los chichimecas como su nombre lo dice, Eucron hombres

bárbaros y errantes, que incursionan por di.fe.rentes zona? del pa1s

antes de ubicarse en una sola región posteriormente. Por ejempl~ -

Plancarte1 cuando habla de J.os otomi tes y ~ue por ende pert:enecen :

a los chichimecas, dice que dichas tribus Fueron las primeras po-

bladoras de México. Es c.venturado hacer a.firmaciones al respecto P.§; 

ro conociendo lo complicado de la historia antigua de nuestro·pa1s, 

sólo nos es posible basarnos en algunas .fuentes aue hablan al res-

pecto. 

Los chichimecas tienen una linea divisoria en la historia del

México antiguo y creemos que esta nace cuando, ellos deJan el valle 

donde se encuentran las "Siete Cuevas", de donde salen· los que mar

carán una nueva etapa en la historia mesoamericana; cuando estAn en 

decadencia los pueblos de la época clásica, vienen los chichimecas

de dichas cuevas y se cree que algunos de ellos tuvieron mucho aue

ver en la ca1da del periodo clásico, pues llegan guerreando a los 

pueblos sedentarios con una desarrollada civilización. Las tribus 

que llegan después del periodo clásico, todos se autonombrarán "ch.! 

chimecas", esto puede comprobarse dandole una leida y observando -

las pinturas de la mayor1a de los códices y anales crue dejaron nue~ 

tros ancestros. Los primeros chichimecas y de la misma Familia que

llegan al Valle de México son los "toltecas", considerados como los 

mayores y además los maestros de todos ellos, quienes seguirán su -

ejemplo. "In the middle o.f the thirtE:?enth century a nevr dynisty ca-

l Francisco Plancarte, Prehistoria de México, Héxico. 1923, p. 190. 
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me in which the historian cal.l.ed 11 chichimec11 ; it repl.aced the ol.der 
. 2 . 

line which they cal.l.ed "tol.tec". Cuando los tal.tecas sal.en de l.as-

siete cuevas venian tras el.los en la marcha los otomites, pero CUa.!; 

do ya estaban en el. VaJ.l.e de México dice SahagWi3 • su señor decidió 

cepararse cuando l.l.egaron a Coatepec, y de al.11 se Eueron a l.as si~ 

rras para pobl.arl.as y vivir en el.las. La mayoria de. l.os puebl.os se

dentarios, que Eueron encontrados a la 11egada de l.os español.es pe~ 

tenecian a J.as tribus chichimecas; sin embargo hubo otras que adn a 

·la J.l.egada de J.os europeos, vivian en al.gunas regiones de la Repd-

blica Mexicana, tal. es el caso de los que moraban en las Sierras -

d~l. Estado d-e Guanajuato y alguna!: porcionc!: del Lc=a. Lago de Ch!: 
pal.a etc. que tanto costó a los españoles someterlos y, que para l.a 

explotación minera tuvieron que construir algunos Euertes para rep~ 

l.er l.os ataques. 

Esto es en términos concretos una idea de 10 que Eueron los 

que se autonombran chichimecas. 

Ahora vamos a ver en Eorma muy general., l.o que Eueron los que

son considerados meramente como chichimecas por algunos.historiado

res. Posiblemente de los que escriben sobre el. tema, creemos que 

uno de los que tienen l.a opinión m~s acertada, adem~s de ser uno de 

los m~s importantes historiadores hispanos que l.l.egan en los prime

ros años de l.a conquista es Sahagdn; éste hace una cl.asiEicación de 

l.os que principal.mente eran considerados corno chichimecas y dice 

J.os siguientes: "Los que se nombran chichimecas eran. de tres géne.....;. 

ros; l.os unos eran los otomites, y l.os segundos eran los crue se 11-ª 

maban tamirne, y los terceros son los que se dicen teochichimecas. y 

por otro nombre zacachichimecas .... 4 De l.os tres grupos que habl.a -

nuestro autor, va~os hacer un pequeño estudio sobre el. tributo que-

2 George c. Vail.lant, Aztec oE Mexico, New York. 1944. p. 72. 

3 Saha~n, op. cit., vol.. IIX, cap. xxix. p. ll.2. 

4 Xdem., p. 190. 
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pudieron haber pagado a sus representantes. 

a) Los Tamimes. 

Los ta111imes eran de l.as tribus que viv1.an ma.s apartados en l.as 

montañas. peñascos y cuevas. sin eml:¡argo no se pueden tachar mera-

mente de sal.vajes; pues ya ten1.an ciertos indicios de organizaci6n, 

aunque may rudimentaria: practicaban l.a cacer1a, l.a pesca, l.a reco

l.ecci6n y tuvieron ciertas pré.cticas de cul.tivo. Entre otros ofi- -

cios puede citarse el. tiempo que dedican para l.a el.aboraci6n del. m~ 

terial. para sus trabajos cotidianos como: puntas de El.echas, hachas 

de piedra, bastones de cul.tivo (l.os que tienen indicios agr1.col.as), 

el. trabajo de l.a piel. de l.os animal.es cazados, el. hueso, l.a pl.uma,

y ciertos col.orantes para pintarse l.a cara que sera. usado sobre to

do por los brujos <].V.e tendra.n un gran pa?el. en l.a cel.ebraci6n de --

1.os ritos; adema.s de int!'!rpretar .l.os fen6menos natural.es. 

Sahagtln en cuanto a su significado dice (obra citada, vol.. III 

p. 1.90): "Y l.a causa de su nombre que es tamime que quiere decir t.:!: 

rador, es ?Or que de ordinario train sus arcos y El.echas para todas 

partes, para tirar y cazar con el.l.os ••• ". éstos ten1.an un jefe que-

1.os representaba y decid1a l.o que se ten1.a que hacer, y aqu1. ya no

se e.i?ectúa. co1:~0 <"n épocas primitivas, donde todo tiene un .fin comtm 

acorde c0n su caudil.l.o y ~e l.o que consigan deben rP.ndirl.e cuentas

Y d':irl.e una parte; l.ó'. caza era una de sus actividades principal.es y 

deben.corresponderl.e al. je.Fe, por eso Sahagó.n en l.a misma pé.gina de 

l.a i:,nt'°'rior cita dice: "Y l.e daban y. contribuian, en l.ugar de trib.!! 

to, l.éi caz« que Cc~zab<•n de conejos, venados y cul.ebras." Como ya se 

dijo, los tamimé:S tcmian cierto indicio de organizaci6n, el.igen su

je.fe :>osibl.er,;cnte buscandol.e abil.idad.es E1.sicas • y cel.ebran .fiestas 

en 22.s c;ue el. brujo :o.ace acto de pre.~encia; es obvio aqu1 l.a cl.ase

sac~rdotal todavia no apar~ce. El pago del tributo es m1nimo por ~ 

c¡uc al. no er.istir le. nobleza, si::1plm!lente deben aportar para el 11.-
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der y un contado n~ero de ayudantes, o sea que no se podr1a habl.ar 

de una estratificación social.. 

b) Los Teochichimecas5 

Los teochich:imecas eran hombres errante gue no ten1an una .for

ma de permanencia en l.os l.ugares por donde van avanzando, sino que

conforme a l.a marcha real.izan sus actividades cotidianas: l.a caza,

trabajan l.a pl.uma, cuero de l.os animal.es, hacen sus El.echas, l.abran 

al.gunas piedras 11 teoxiutl." que son l.as turquesas (entre sus joyas -

usual.es están l.as orejeras, pul.seras, col.l.arés etc.), el. significa

do de esta tribu l.o da Sahagtm y dice: " ••• que quiere decir del. to

do b~baro, que por otro nombre se dec1an, zacachichimecas, que 

quiere decir hombres sil.vestres ••• 11 , eran tan expertos en l.a cace-

ria, que cuando nacia un nuevo varón, a-0.n siendo un niño su primer

regal.o era un arco y .fue su -0.nica diversión (por eso es de imagitla.!: 

sel.O habilidosos que han de haber sido para tirar sus El.echas); en 

tre éstos hubo una división marcada entre el. hombre y 1a nujer, - -

pues cada uno tenia su oficio propio, el. hombre se dedic·a a l.a caza 

y 1a mujer a 1a cocina (ambulante); todo por que el. varón no queria 

que l.e l.l.egara el. humo (para que no a.Pectara su vista), nor eso - -

cuando tiran y a 1a direcciOn deseada no f'al.l.an. 

Dentro de su organización estuvo en operación l.a monogamia. 

"Tenia este tal. señor una sól.a mujer• y 10 mismo tenian todos estos 

teochichimecas, cada uno una sól.a mujer; ninguno podia tener dos, y 

cada uno andaba y viv1a de por si, con su mujer sol.a, buscando l.o 

necesario para l.a sustentación de su vida. 11 cuando al.guno vial.aba 

l.as costumbres con respecto a l.a ferina de celebrar su matrimonio, ~ 

ra penado en .forma muy estricta, de tal. modo que .fue dificil. que se 

cometiera por ejemplo el. adulterio, su 'O.nico castigo era 1a pena c~ 

5 Sahag'O.n, op. cit., pp. l.90-193. 
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pital que se llevaba acabo de la siguiente forma "; y cuando se ha

llaba alguno lo tomaban, y llamaban a toda la gente que tenia a s.u

cargo el tal señor y se lo llevaban delante de él, y a la mujer y -

los sentenciaban y daban por sentencia que todos sus vasallos, cada 

uno de ellos, emplease cuatro .Flechas en ios taies adO.lteros, y es

tando vivos los .Plechaban. 11 De esta .Porma era tan severo el castigo 

y fue una medida pertinente para que no se cometiese, pues nadie ~ 

queria morir .Flechado. 

Otra de las costumbres de los teochichimecas era.la de elegir

le compañera al var6n, desde muy temprana edad; desde los cuatro o

cinco años recibe a su .Futura compañera, y desde entonces andan ju.!l: 

tos. También las parejas mayores andan juntos, aún en la cacería, y 

muchas veces llega acontecerse que su compañera da a luz andando en 

sus correrias o sea en las montañas, muy apartados del grupo y él -

debe ayudarla en el part9 y llevarsela a cuestas hasta donde se en

cuentra el centro de reuni6n de los demAs. 

También acostumbran eliminar a los enfermos y ancianos, pien~ 

san que es una forma de ayudarlos ~ara q~e no sufran. y los matan :!! 

sando las flechas a los cuales les celebran grandes .Fiestas cuando

son llevados ·a sepultar, Sahagún sobre esto dice: "Y los enterraban 

con muy grande rego~ijo y les duraba la Eiesta del erttierro dos o -

tres dias con gran baile.y canto." 'Eliminar a los en.Permos y a los

ancianos tiene tina .Punci6n 16gica, ya que no podr1an seguir la mar

cha ni tendrAn la agilidad que el grupo.requer1a. 

Aunque no ten1an una estricta ~rganizaci6n de todas maneras -

tienen que pagar tributo; no exist1a la clase sacerdotal ni un alto 

grado de burocracia, pero si un minti.sculo indice de ayudantes (aun

que éstos no pueden compararse con los nobles de los centros cerem~ 

niales resultantes de una estratiEicaci6n, que en genral no se han

retiro..do de todas sus actividades) que en la rnayor1a de las ocasio

nes debcr~n sostenerse por los productos, que dén los cazadores y -
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Sahagtm dice: "Llevaba consigo muchos teochichimecas de guarda y -

lo mismo andaban los dem~s teochichimecas vestidos de otros pel.l.e

j os de venado o de adíves y no tra1an ninguno de los pellejos de 

J.eones. 11 Como vemos hab1a un cierto nmnero de personas a los que 

se tendr1an que mantener por medio de1 tributo, J.e entregan parte

del. producto obtenido principa1mente de1 proveniente de la caza. 

Esta .forma de pagar J.os tributos dentro del. mundo de los teo

ctiichimecas, n.os viene a dar la idea del. nacimiento de lo que pos

teriormente i'ormar1a l.a nobleza, y también nos sugiere sobre la d_! 

.fer.encía que e::isti6 entre el. brujo y J.a posterior el.ase sacerdo

tal.; a esto s·e debe 'lUe el. estudio· de dichas tribus trajera su - -

gran importancia, y sobre todo para ver el. nacimiento d~l aspect:o

tributario en su .forma particuJ.ar, y completamente distinto a como 

se vi6 en una estratii'icaciOn bien organizada: como .f'ue en_J.os dos 

cap1tul.os que nos antece!iieron al. estudiar.l.a cultura OJ.meca·y J.a-

Maya. 

c) Los Otomites. 

Es indiscutible que de J.os tres grupos en estudio éste ~J.timo 

es el. rn~s irr.?ortante • inclusive en algunas ocasiones ios dos ante

riores observan l.as.Pr~cticas de su polic1a y su vivir de éstos d~ 

timos; lo que signiEica el. grado de adel.anto con respecto a J.os o

tros. Ademt..s de ·ser uno de l.os 9J::ipos chichimecas que primero 11e

g2.n "'J. Valle de Mé::ico de acuerdo con S;lllagtln, y que se separan de 

los tal.tecas y se van a vivir a iás montañas; dijimos que Pl.ancar

te J.os considP.ra los prime>ros pob~adores de México. Nos interesa

st•b""r e: i::ue se de?:be el. nombre de Ótomie. Sah~gdn ál. respecto dices 

"El voc=.bl.o otO::i.itl., que es el. nombre de J.os otomies, tomAronJ.o de 

su C<.udilio, el cu2.1 se llamaba Oton, y as1 sus hijos y sus desee!!; 

L.ir,ntes y v¡;.salJ.os ~"l'-<'; tEn1c,n a cargo, todos se llam<'.ron otoinites; 
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y Cé'.da uno en particuaJ.r se dec1a otómitJ.; 116 éstos ten1an varios o.Pi

cios, entre l.os más importantes pueden citarse: J.a agricuJ.tura, J.a -

caza, también acostumbran l.abrar piedras .finas que l.as usan como J.u

jo, y que J.a caJ.idad de J.as joyas depend1a del. status social. a que -

perteneciera. 

Los otomies que ten1an una el.ase social. mucho m¿s organizada -

que J.os dos anteriores, estuvieron en diversas partes de Mesoamérica 

y aJ.gunos opinan que se aparentahan con J.os grupos que vivieron al. -

norte de J.a actual. Rep1lbl.ica Mexicana, Pl.ancarte dice: "E1 1inaje de 

J.os otomites ocupa diversas regiones de J.a Nueva Espafí.a y en un tie.!!! 

po .fueron 1os dueños de todo su territorio (cita a un manuscrito que 

estuvo en su poder) • 11 7 En l.os otomies ya se observa una cierta estr,&: 

ti.ficación social., pues como era un pueb1o con antecedentes muy anti: 

guos, aprendieron de otros y por s1 sus costumbres; entre e11Ós ha-

bia dirigentes de J.os que depend1an muchos s!tbditos, y vinieron a <l:!!! 

p1ear J.a burocracia y hacer más pesado e1 aspecto tributario, sobre

todo para 1a ciase agricoJ.a. Dentro de J.a escaia de J.os nobles hab1a 

un grupo de personas que ten1an autoridad sobre otros a ·ios cuál.es -

J.es l.1aman cal.pixques. 

Hubo otros que posib1emente estuvieron muy al.J.egados a1 Oton, -

y éste que .fue su ?rimer je.fe, creemos que el. nombre J.o siguieron u

tilizando sus dirigentes; existe un gru?O de nob1es que toman aquel.

nombre como ra1z y se iiaman Otontl.amacazque. 

Ten1an su m~imo representante dentro de J.a religión, Sahagtm 

que en el. vol.. citado p. l.95, as1 J.o indica: "(y también) hab1a un 

supremo y gran sacerdote que se dec1a Tecutlato. 11 En cuanto a este 

aspecto eJ.J.os tuvieron un CU donde adoraban a su dios, y se dice que 

ven1an de muchas partes a hacerl.e oración y penitencia, que se 11ami!; 

ba Yocipa, y es a quien cel.&bran m¿s .fiest2.s; aunq_ue tuviP.ron otro -

que .fue el. primero conocido como OtontecutJ.i. 

6 Sahagf¡n, op. cit., p. 195. 

7 Pl.ancarte, op. cit., p. J.66. 
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Dentro del campo mAgico-religioso le dieron mucha importancia a los 

adivinos, que a estas alturas ya pertenecen al sacerdocio,~ ~nicamen 

te que su papel es interpretar la voluntad de ios dioses y serAn c~ 

nocidos como Tlaciuhque (allegados y semejantes a su dios), Saha~ 

al respecto dice: "Y as1 a éstos como sabios les preguntan cuando y 

como hab1an.de ir a guerra~ los otomies, y el suceso que en ellos.

habr1a; y si hab1a auqel año de llover bien o no, y si hab1a de ha

ber hambre, o enfermedad, o mortandad, y otras muchas preguntas de

esta suerte se hac1an a los tales adivinos. 118 De acuerdo con lo que 

hemos visto en Sahagün, creemos que los otomies tuvieron una reli-

gión bien organizada, y el sacerdoc:i,.o ya se ha.b1a independizado del 

brujo o adivino. En lo que se refiere al punto anterior, Plancarte

muestra una posición vacilante cuando dice: "En cuanto a.la reli- -

gión no dudo que no tuvieron 1dolos, ni sacerdotes, ni ritos, ·pero

no me parece probable que no· hayan tenido ningll.na creencia y puede

inferirse lo contrario."9 Nosotros opinamos, que de acuerdo a 1a e

volución y a 1a experiencia histórica de los otomies, s1 tuvieron -

una ciase sacerdotal bien definida. 

Finalmente, una vez que hemos visto 1a estrati.!'icación socia1-

de los otomies, mencionado a la-nobleza en su percepción dual (pol_! 

tica y religiosa) es obvio que no pudieron existir sin los tributos 

s1iministrados por los estratos inferiores y sobre todo por los que

cu1 t:ivan el campo; lo que significa que esta nobleza al ser tan nu

merosa utiliza la guerra como otra forma de atraerse otros produc~ 

tos, y posiblemente cuando van a 1a guerra como aliados de los fue~ 

tes les den algunos cautivos ~ara sacrifica:rios a sus dioses tal c2 

mo 10 hicierón los demAs, pero esto es pura suposición. Los guerre

ros que sobresalen en la guerra son premiados con joyas especiales- . 

o insignias, que lucen a plena vista y les dar~ mAs respeto. 

8 Idem., p. 195. 
9 Plancarte, op. cit., p. 166. 
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Los otomies que ocuparon la región de Hidalgo a la salida de los -

toltecas, Eueron utilizados por los aztecas pr!cticamente como gua:!: 

nición .fronteriza aliada, contra incursiones de grupos chichimecas

y sobre todo estuvieron como punta de E1echa para detener o en su -

caso rechazar posibles ataques tarascos por ese Erente: los :ne:dcas 

nunca estuvieron con±'iados, ¿siendo sus m!s grandes enemigos que o

tra cosa habia que esperar?. Los otomies en lo re.ferente a la gue-

rra Eueron valientes y distinguidos, recuerdese que a~n los mismos

mexicas tuvieron un grado dentro de los guerreros con este nombre1-

10 que signi.fica que .fueron muy aguerridos. Los otomies como parti

cipantes en.las guerras tuvieron que recibir de una .forma u otra a~ 

~n beneficio por su par~icipaci6n: adem¿s creemos qne con posibles 

pr!cticas comerciales aligeraron el peso tributario de las clases -

débiles, pues recuerdese que centro del grupo de los pochtecas via

jaban :nuchos otros. comerciantes del Valle de México: por ejemplo de 

TUlanzingo, quienes estuvieron aparentados con los otornies, y p.osi

blei;1E"nte t<:Unbién lo hizo al~n grupo de la región otom:i.e de TUla, -

Jilotepec o nuichapan. 

B. EL TRIBUTO DE LA AGRICULTUA, CAZA ( PESCA 

I. El tributo de la. agricultura. ' 

La auricultura .fue otro de los oEicios que ellos practicaron,

y s<;r¿, e.e ;">oca importancia para los que llevan una vida ba.rbara y -

peregrina; c,n cambio tuvo ma.s aceptación para los que se establacen 

en ~lgunas zonas en .forma mAs proiongada, y el m!ximo valor se lo -

dan los c::ue siendo de las ;:iis;·,1as Ea:r.ilias llegan a ser sedentarios; 

e~t~e ~stos pueden citarse a los otomies en primer lugar (a quienes 

ve..: .. os a estudiar aqu1 misrao), y en segundo lugar a todos aquellos -

que ob3-:;:::-van las costumbres, 1.engv.as y derecno de los yC>. civiliza-

dos, y sE· &p<!.rentan con ellos y escogeri un lugar para vivir en f'or

m2 ~''ija; une. consecuencia de est.:! situc.c:!.6n sert:. la c;ue abandonen -



- 57 -
su vida nómada y practiquen la agricultura. 

a) Los tamimes 

Veamos en que consiste la agricultura en esta c1asi.L'icaci0n de 

chichimecas que hace Sahagún. Grupos de éstos s1 se establecen en -

.L'orma mAs pro1ongada, lo que les permite levantar algunas chozas -

con técnicas muy rudimentarias de construcción (eran pequeñas casas 

de paja). La construcción.de estas chozas tiene un signi.L'icado; - -

pues nos dice que su estructura era mAs .firme y como resultado los

conducir1a a ciertas pr~cticas agricol.as con las semillas m~s anti

guas de Mesoamérica que el.los ya conocen como: el ma1z, e1 Erijol,

la calabaza. el chile etc •• al respecto Sahagún dice (obra citada.

P• 90): "hac1an tanibién alguna sementeril.la de ma1z. y venian des-

pués a tratar y vivir con algunos mexicanos, o n~uas. y con inten

to de oir el lenguaje de- los unos y de los otros;" y de esta .forma

Eueron mejorando sus costumbres. l.enguaje, adem~s de aprender mejo

res .formas de cultivo y posibles aplicaciones de agua a las siem- -

bras. Con esto nos .L'or~amos una idea acerca de como pudo haber sido 

la agricultura de grupos chihci~ecas en estados muy b~rbaros y ale

jados de ios civiiizados: sin embargo su inquietud por observar y 

vigilar costumbres muy avanzadas en comparación de 1as suyas, los~ 

yud6 para que decidieran abandonar su nomadismo y establecerse en -

.L'orma .L'ija en aigO.n lugar para practicar la agricultura, que marca

r1a la diferencia entre su pretérito y nueva vida, hecho digno de -

admiración. 

Como ya hemos dicho en alguna ocasión estos chichimecas no tu

-..T"{eron ninguna organización, ni pol.1tica. n:i, re1igiosa; sin embargo 

parece ser ~ue a1gunos si tuvieron cierto conocimiento. Llega un -

dia en que al.gunos gru?os de los pertenecientes ·a esta rama se ace.!: 

can a los civilizados, j:>osibleme~-ite con el pretesto de celebrar al

gún trueque donde pudieran canbiar algunos de sus productos. y van-
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obteniendo un poco de conEianza; esos v1nculos progresarán hasta -

llegar a tal grado de decidir establecerse en un dete:r;:!inado lugar

y agregarse a la civilización: todos estos adelantos tuvieron que -

ser graduales y lentos, ya que el hombre c:ue lleva esta vida no pu

do haberse transformado tan f~cilmente. 

b) Los otomies u otomites10 

Los otomites, otro grupo de los clasificados por Sahagún son 

de los mAs desarrollados y organiz<tdos en cuanto a chic:-iimecas se 

refiere; ya dijimos alguna vez que Plancarte los considera como los 

primeros pobladores de lo que hoy es 1'1éx:ico, y au.."'1.que sus estudios

son muy hipoteticos no dejan dE! SE!r inter.::;santes. Sahag!m ?Or !Ott -

parte habla de que los otomites parten juntos con los toltecas de -

"Chicomoztoc 11 , y en el Va11e de México su señor ordena que se.sepa

ren para irse a vivir y poblar las montafias. 

Creemos que los otomies s1 gozan de un cierto grado de antigu.§ 

dad y, que estAn clasificados dentro de los grupos que salen de las. 

"Siete cuevas" para venir a poblar nuevas tierras. Ahora va.-nos ha-

blar un poco de su agricultura: de los tres grupos de chichimecas -

que habla Sahagún, los otomies son los que la tienen mAs desarro11~ 

da y pensamos que se debe a que fueron los primeros que se hacen S.§ 

dentarios, aprenden conocimientos de otras civilizaciones y los po

nen ·en prActica. "También los dichos ·otomies teni.an sementeras y -

trojes, com1an buenas comidas y bebian buenas bebidas. 1111 Los oto-

mites que llegan en ese tiempo y si su salida del va11e en donde se 

encuentran las "Siete cuevas" .concuerdan con 10 que dice Saha~, 

entonces puede decirse que ellos asimilaron mucho de los toltecas y 

que al llegar los mexicas, los otomies ya se encuentran en estas -

tierras y llevan un cultivo agr1co1a a semejanza del que se realiza 

10 Puede verse a Sahag(ln, vol. III, cap. XXIX, P.P. 195-l96. 

11 Idem. 



- 59 

en Mesoamérica. La organizaci6n otomie no es tan r1gida para que -

con el tiempo se forjara en una verdadera cultura civilizadora, co

mo tantas otras lo hicieron. Ellos que llegan en un tiempo oportuno 

y que estuvieron en contacto con otras culturas, no alcanzan el gr~ 

do de avance esperado; en una primera etapa fueron opacados inmine,!!_ 

temente por los "Toltecas", y que cuando la ciudad de Quetzalcoatl

cae, la mayor1a de ellos se van a Yucat~ quienes lo conducirAn a -

un nuevo auge; ElorecerA Chichen ItzA, y exportar~n sus ideas a o-

tras ciudades mayas, ¿Pero en tanto que pasa con los otomies7, cuan 

do J.os toltecas abandonan para siempre Tul.a. (la que nunca vol.vert>. -

a tener un~ cultura i:;i.1al) es el momento oportuno para que éstos ya 

con muchos conocimientos adquiridos pudiesen ocupar la regi6n de 

los toltecas, y ll.evar a su grupo a constituirse en una gran cul.tu

ra. ¿CUA1 fue J.a causa por la que J.os otomies no 11egan a una ·al.ta

proyecci6n7, creemos que se debi6 a su débil y est~tica organiza- -

ci6n. 

Sahagtui en rel.aci6n a l.a organizaci6n otomie dice: "Los mismo~ 

otomites eran muy perezosos, aunque eran recios y para muchos, y -

trabajadores en labranzas; no eran muy aplicados a ganar de comer -

y usar de continuo el trabajo ordinario porque en acabado de labrar 

sus tierras andaban hechos unos holgazanes, sin ocuparse en otro e

jercicio de trabajo ••• 1112 , el. principal oficio para el.los es J.a a

gricultura, aunque también tuvieron otros; del. cultivo pagan el. tri: 

buto para sus dirigentes y para los sacerdotes que si los tuvieron. 

De los tres grupos de chichimecas anal.izados, a~n l.os otomies con -

todas sus debilidades son los mt>.s organizados, J.os ciue tienen mayor 

carga tributaria y los que l.levan una.agricu:i..tura a un m.::..ycr desa

rrollo: al. grado de.constituirse como base en organizaci6n y en alJ: 

mentaci6n donde han de haber aplicado el calendario agricol.a, y J.~s 

sere1:1onias religiosas girado en torno al dios de la lluvia. 

1.2 Idem., p. 195. 
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II. El tributo de la caza y pesca. 

La caza Eue una de las actividades principales a que los chi-

chimecas tuvieron acceso. su vida errante en Eorma prolongada les -

Eacilit6 dicho oficio. E1 medio ambiente en el que vivieron 1es era 

muy propicio; pues en 1as montañas y va11e·s por donde hacen sus co

rrerias. abundan todo tipo de animales como: el venado. el conejo.

la ardilla. zorros. tlacuaches. culebras y todo tipo de aves hicie

ron que los hombres de este calificativo prolongasen o acortasen 1a 

estancia por las regiones donde pasan. Podemos imaginarnos que a m~ 

yor abundancia de animé'"les y aves• mfl.s duradera Eue su per:nanencia

en esos sitios y a medida que se iban escaseando se cambiaban de z~ 

na. En ocasiones se veian obligados de acuerdo a las condiciones 

del tiempo y abund~ncia de la zona a vivir en Eorma m¿s duradera. -

sobre todo escogiendo los J.iigares donde el agua no falta; por lo g~ 

neraJ. a las orillas de los rios • manantiales• lagos etc •. • y cuando

esto sucede dedican un poco a la pesca. donde el pescado vino a ser 

aumentado a su ti?o alimenticio. 

Interesante Eue también la pr~ctica de otros oficios que estu

vieron relacionados con su vida die.ria. entre los cu¿1es pueden meJ! 

cionarse~ la preparación del cuero de ios animales que cazan. lo -

mismo el hueso, algunos metales para preparar utensilios y sus obj~ 

tos de lujo, también tienen conociraiento sobre algunas plantas medJ: 

cinalcs. La tribu que ya tiene un jefe deben pagarle tributo de to

das su:> prfl.cticas • y asi él desa:tenderfl. sus obligaciones pe.ra dedi

carse a ocupar acción de mando. de vágilancia y cuidar el aspecto -

ofensivo y derrmsivo de las guerras; de esta forma lo obtenido por-

1 os intEograntes dc.rt,n una cierta parte al cabecilla y sus ayudantes 

pues para este tie1:ipo 2.ndaba acompa.Oíado de un cierto grupillo que -

le <'.u;:iJ.ian en el mando. en la vigilancia interna y externa. adem¿s 

p,.r¿, s¡;¡_ncioni:.r lé'.s falt<:'.S o delitos que cometan sus miembros: el j~ 
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re ejecutará las sentencias con todos sus acompaac.ntes, y lo. hac1an 

de l.a siguiente Eorma; usando el tiro de .fl.echa donde cada uno po-

drá arrojar cuatro al. sentenciado. 

Un ejemplo de la práctica tributaria es que cuando lleg2.n de -

l.a caza, deben mostrar lo que han conseguido a su je.fe, l>ste tomc-.rá 

una parte y l.a otra le corresponderá al cazador, al respecto Saha-

gf¡n dice: "Y ten1an su se'.1or caudillo que los r<"g1a y gobernaba, y

la caza que mataban, y sí acertaban a matar algf¡n león o tigre, ga

to montés, conejos o venados l.e presentaban el pellejo, y la carne

y la caza que le daban, as1 en reconocimiento, (que) era para el -

sust.:nto dP. tal selior, todo se lo presentaban y daban como tributo, 

y t¿'.:_!;rbi~n a:::-c:J.s y i'lcc:1u.s ... 013 ~.si de esta .fo:c·1na. nos claJa1os cuenta

de lo que .fue el aspecto tributario dentro del mundo chichimeca, s~ 

bre todo el proveniente de o.ficios más antiguos del mundo: "la ca

za", aunque la recol.eccí6n siguió teniendo un papel important1simo

para el.l.os. 

C. EL TRIBUTO QUE DAN A OTROS PUEBLOS 

Para el. estudio de este aspecto o sea el. tributo que pagan a otros

seiíores, es necesario entender l.a evolución histórica de l.os chich_:j, 

mecas para poder ubicarl.os en una indicada posición. Lo que quere-

mos decir es que desde el nacimiento del. término chichimeca, que se 

re.fiere a todos los que sal.en de "Chicomoztoc 11 , hay c¡ue considerar

l.os ·en grados; pues hubo chich~necas que dejan de serlo aunque teo

ricamente asi se autonombren, y son esos que después de SP.r bárba-

ros adoptan y practican lo ya civilizado para dejar su vida pasada. 

En c~nbio hubo otros que nunca dejan la barbarie, y por tanto todo

el. tiempo serán chichimecas; pues es bien sabido qi.1e aún cuando ll.~ 

gan los europeos encuentran grupos dispersos de chic;1imecas en al~ 

nas regiones de Mesoamérica, y aunque l.os europeos conquistan el. t~ 

rri torio, al.gú.n tiempo después seguirán teniendo muchos probl.emas -

13 Sahagú.n, op. cit., pp. 190-l.91. 



- 62 -

con ellos; o sea que con lo anterior queremos decir que todo el tiem 

po hubo chichimecas, sólo que algunos no quisieron someterse o adop

tar las costuinbres de los sedentarios y pre.ferian andar vagando per

las montañas y vivir su vida primitiva. Pero existieron muchos que -

dejando su temor por l.a civilización, poco· a poco se fueron acercan

do a ellos, y as1 aprendieron de las costumbres que los ayudaria a -

tener un cambio o a sufrir una transformación, pero esto tuvo que -

ser un proceso lento. Hubq grupos de chiehimecas muy belicosos, que

a1 conquistar pueblos sedentarios aprenden mucho de ellos, y posib1~ 

mente esas in.f'l.uencias les sirvan para que posteriormente dejen su -

vida silvestre. También otras tribus por su bel.icosidad, hacen ali'3:!!, 

zas con pueblos sedentarios y estos tl.1tirnos utilizan a los primeros

para que cuiden de sus fronteras; puede verse el caso de los Taras-

cos, que teniendo pacto con a1~unos chichimecas cuyo -0.nico fin era 

el. ya mencionado y estar_preparados contra los ataques mexicas. 

Los chichimecas como el. caso de los tamime, algtl.n dia se deci-

den y se _acercan con frecuencia a l.os pueblos civilizados, causas s;a 
ficientes para que al pasar el tiempo l.os hagan cambiar, por eso-.

Sahag(¡n dice: "Y as1 ha.bl.aban en al.guna manera l.a l.engua mexicana y

l.a de l.os otomies. Venian ta.-r.bién a ver y aprender l.a pol.ic1a de su

vivir. "14 Y asi de c·sta forma los hombres que l.l.evan una vida si1ve.§_ 

tre, la avc.ndone.rAn por las nuevas enseñanzas de los civil.izados; p~ 

ro a l.os nuevos ·sedentarios se les impuso un precio podria decirse _§: 

si, pues al dejar l.a barbarie ~ienen que el.egir un l.ugar para' esta-

bl.ecerse, y éste por l.o general. estaba dentro del dominio de uno mAs 

fuerte; entonces tienen que someterse a ese seiíor y pagarl.e un trib~ 

t6(p9r eso decimos que tal hecho tuvo su precio). En cuanto al. pago

de tributo Sahagtl.n dice: "···Y estos tal.es tamimes eran vasal.l.os de

l.os sei·~ores o principales en cuyé'.S tierra ellos vivian; y les daban.

y contribuian, en lugar de tribv.to, l.a ce.za c:ue cazaban de conejos,-

l.4 :Idem. , p. 190. 
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venados y cu1ebras. 1115 Aunque tuvieron que pagar tributo considera

,mos plausible el hecho que decidan dejar su antigua vida y adoptar

la nueva. Caso semejante Eue el otro grupo de la clasiEicaci6n de -

Saha~, o sea el de los teochichimecas que llevan una vida muy bA~ 

bara; pero gracias a ellos experimentan ei proceso de transEorma- -

ci6n al acercarse a observar la policia de su vivir; por eso se ap~ 

rentaban al grupo del que hab1an aprendido las buenas costumbres. 

Cuando se establecen.en otras tierras lo hacen con autoriza

ción del cazique, con la condici6n de pagar tributo y a1~ otro -

servicio que se les solicitase. 
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CAPITULO IV. LOS TARASCOS 

A. EL TRIBUTO DE LOS PUEBLOS VENCIDOS 

Después de haber eEectuado el capitulo reEerente a los ch~chimecas

es bueno anotar que los Tarascos también pertenecen a ellos; cuando 

se acercan a los lagos en la región de PAtzcuaro (Edo. de Michoa- -

can). llegan siendo unos bárbaros quienes durarán mucho tiempo para 

transEormarse, y tendrán grandes diEicultades y problemas antes de

ser aceptados por los isleños y agricultores, que viv~an a las ori

llas o costados del lago. 

Nosotros tomamos el término "tarasco" independientemente o. que 

.los historiadores no se ponen de acuerdo, pues unos lo dan como a-

ceptado y otros no. SahagO.n da una versión del término, y la Rela-

ci6n de Michoacán que es una de las m~imas obras que narra toda la 

vida de esta cultua se la contradice; creemos que la Relación de M_! 

choac~, obra escrita después de la conquista española, pudo haber

omitido ciertos aspectos de su real historia' para darle importancia 

o cabida a ciertos hechos de los europeos, y de esta .Eolm\a tomarlos 

en cuenta en sus narraciones; por ejemplo es muy sospechoso que pa

ra el término tarasco, los dictaminadores de la Relación cuando tr~ 

tan. el tema dicen: " ••• y los españoles antes de que se EuP.sen, lle

varon dos indias consigo que le pidieron al Cazonci de sus parien--. 

tes, y por el ca.-nino juntabanse con ellas y llamaban A los indios -

que iban con ellos A los españoles tarascue, que quiere decir en su 

lengua yerno, y de a111 ellos después empezáronles a poner este no.m 

bre· A los indios, y en lugar de llamarlos tarascue, llamAronlos ta

rascos, el cual nombre tienen ahora y las mujeres tarascas. 111. La a.n 

terior cita no debe tomarse tanto en cuenta como si .fuera la traduE 

ción literal de un idioma extranjero al español o sea al pie de la-

1etra;. sino que hay que hacer vqlar la imaginación, y en base a las 

Euentes que se reEieren a la cultura en estudio darle una interpre

tación. 

1 Relación de MichoacAn. Morelia Mich. México. 1903. p. 92. 
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En primer lugar, cufuldo los españoles van de regreso a TenochtitlAn 

y que usan dicho término, los tarascos ya tenian conocimiento de él 

puesto que lo usan, y pudo haber tenido mucha antiguedad; y como es 

vocalizado por natura1es que para ei1os les estaba negada la prepa

raci6n, ya que el estudio de su historia y ciencia s6lo pertenece a 

los sacerdotes, lo pudieron utilizar mal para los españoles y éstos 

que no tenian conocimiento de la historia de la cultura en estudio, 

ni de su lengua, dieron al traste con dicho término y lo conducen a 

una mala interpretaciOn; de tal Eorma que cuando los narradores de

la R~laci6n, inE1uenciados por ciertos hechos de la conquista y que 

riendo simpatizar. conº los europeos utilizaron bien el t~rmino, pero 

desviaron el significado que origina1mente.hab1a tenido. A la des-

viaci6n del significado y a lo que dice Veytia basandose en histo-

ria teocaichimeca, es mAs fAcil creer en éste ~ltimo. 

Nosotros cuestionamos en la antiguedad de1.vocab10; mientras -

Sahagfui habla de que tuvieron un dios llamado Taras y que a éste se 

.-liebe.su nombre y dice: "SU dios que tenian se llamaba taras, del 

cual tomandolo su nombre ios michoaques, también se dicen taras-

ca; 112 hay historiadores que no estAn de acuerdo con l.o que dice -

Sahagó.n en lo referente al dios Taras, pues dicen que si La Rela

ci6n de MichoacAn n~ menciona tal hecho por tanto no·existe, y por

ende queda descartada la.opini6n de dicho historiador. En cambio n2 

sotros sostenemos que los sacerdotes que hacen dicha narrac~6n, se

dej aron llevar por un sentimiento pasional para simpatizar con los

espafioles; creemos injusto llamar· a una cultura simplemente por un

hecho lleno de romanticismo en épocas de 1a conquista. Hay un hist2 

rJ:ádor que da la razón a Sahag(.tn cuando dice_ que no estA el término 

Taras, pero que Sahagflli. teniendo alg(.tn error por escribir TArex (-

nombre genérico equivalente a idolo) escribe Taras; otros historia-

2 Sahag(ui, Historia General de las cosas de la Nueva Espafla, tom. -

IXI, cap. XXIX, p. 207, México. 1975. 
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dores que dicen que por no encontrarse en l.a Rel.aci6n l.o que Saha-

gdn es~ribe por tanto est~ equivocado, y lo mismo sucede con Veytia 

por no basarse en documento a1guno. Nosotros opinamos al igual que

Veyt ia y Sahagtm en una antiguedad·del. té:rmino; no estamos de acue1:: 

do con ~a Rel.aciOn que a una cultura con un historial. tan grande se 

le quiera robar su signi.ficado e al. vocabl.o)... simpl.emente por un a-

contecimient'o en ;época de la conquista; en ese caso optar1amos por

el. de Michoaque con un auténtico signi.ficado de l.a regiOn de l.os p~ 

ces, aunque con tendencia a 1a lengua nahuatl. pero mucho rn~s anti-

guo: sin embargo a esta cul.tura la vamos a l.l.amar "tarasca" de a- -

cuerdo a la versión antes dicha. 

Los tarascos después de viajar por mucho tiempo llegan a los -

lagos y se consideran de la .farnil.ia chichimeca, algunos anal.es di-

cen que vinieron también de las "Siete cuevas"; pero otros escrito

res habl.an de infinidad de lugares de donde pudieron venir, señal.an 

a América del. sur, Estados Unidos, Costa del. Gol.fo de México, La M,!! 

seta Central., La Mixteca y otros. En real.idad es muy dudosa su pro

sedencia; su lengua di.ferente a las dem!s y aunque se equipara con

otras no se ha logrado llegar a u~a precisión. Los tarascos después 

de andar de un lugar a otro tratando,de encontrar un sitio donde e~ 

tablecerse en .forma de.finida, y siguiendo las indicaciones de su 

dios corno una costumbre de los mesoamericanos de seguir en su pere

grinar los mandatos de sus deidades, por .fin algdn d1a logran enco.n 

trar el. l.ugar que reuniera las condiciones que el.los e:dg1an y, as1 

su je.fe tribial. los llevarA a la regiOn indicada. "Fue :Ire-ThicAta

me, je.fe de un grupo de chichimecas-tarasco, quien, tra1do por la 

tierra abundante en toda el.ase de mantenimientos y por la belleza 

de las poblaciones que circundaban, al. pro.fundo lago de agua dul.ce

denominado de P~tzcuaro, decidió establ.ecerse en sus proximida--- -

des.n 3 Una vez establecidos en dicha regi6n la cosa no .fue tan sen-

3 LOpez Sarrelangue, Nobleza :Indigena de PAtzcuaro, México. l.965, -

PP• 26-27. 
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cilla, pues Eueron rechazados de diEerentes lugares por los sedent~ 

rios (estuvieron peleandoles), l.es costó mucho ser aceptados: el.los 

buscaban por todos los medios que los isle.fios y agricultores de los 

costados del lago los tomaran ~n cuenta, por eso se vieron en la n~ 

cesidad de contraer alianzas matrimoniales; también quisieron lla-

mar la atención por el medio religioso haciendo resaltar a su dios

"curicaveri", pero por ningtm medio lo podían lograr. 

Finalmente una de la~ .fórmulas que habían utilizado para ser ~ 

ceptados triunE6, o sea que de aquellas alianzas matrimonial.es que

en un principio celebraron, nacería un hijo que llevaría ñl pueblo

to.rasco a su m~~ir.lo lo(Jro. Mientras el niño crecía la situación es

taba tensa a pesar de los pactos y alianzas contraídas los chichim~ 

cas no eran aceptados, tan duras estaban las condiciones que hasta

uno de sus dirigentes iue muerto por los sedentarios; por momentos

ganaban terreno pero después lo perd1ari, Austin al respecto dice: 

"Pero en otras ocasiones l.os contactos fueron violentos, y varios 

caudillos de los cazadores incl.uyendo a Hireti-Ticatame, cayeron .....

muertos por l.os viejos sedentarios. 114 Los tarascos vol.vieron a in

cistir por el. l.ado del culto; por eso atando dos .de los dirigentes

se dieron cuenta cómo se ll~nan algunos dioses de los isleños, no 

dudaron ni un segun~o en ir a contarles que ten1an parentesco con 

ellos, Austin sóbre esto dice: "¿Como es esto? ¿Parientes somos? N,2 

sotros pensabamos que no teni~~os parientes; topado hemos parientes 

¿Como.es esto? somos parientes y de una. sangre. 115 De esta Eorma se

van aprm~imando cada vez m~s a los :Lsleños y van ganando terreno en 

l~s rel~ciones; Vapeani y Pau~cum~ son llevados por los isle~os co

mó sace:i.,dotes, hecho s_ue signiEica un logro _aparente para los tara~ 

cos (uacusechas); los agricultores no estando de acuerdo provocaron 

4 Aliredo López Austin, 'l'urascos y He::icas, Hé:cico. 1981, p. 27. 

5 Iclem., p. 30. 
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1as hosti1idades y p.::>steriormente unidos con 1os is1elíos matan a --

1os sacerdotes y expu1san a 1os otros; a1 abandonar 1as is1as e.ncon 

traron FAtzcuaro y .fundan un santuario a su dios, aun~ue no tarda-

ron en ser atacados por 1os agricu1tores. A estas a1turas·e1 niño -

de1 que habiamos hab1ado anteriormente, nacido de una a1ianza matrj, 

monia1 es mayor de edad y je.fe de 1os tarascos; éste sert uno de 

l.os m~s grandes lideres en su historia, y l.os l.1evart>. a1 triunfo d§. 

Einitivo de su puebl.o: nos estamos refiriendo a "Taria.curi". En una 

ocasión un sobrino de tariacuri (Tanganxoan) recibe un mensaje de -

curicaveri, quién 1e ordena erigir un temp1o en Tzintzuntzan. 

CU.ando tariacuri es anciano deja ei poder a dos de sus sobri-

nos y a un hijo, a cada uno l.e da una cabecera que deberA gobernar: 

a Hiripan 1e corresponde :thuatzio; a Tangaxoan.Tzintzuntzan; y por

til.timo Hiquingare .fue a FAtzcuaro. Estos tres son 1os que conquis-

tan l.a región, aunque desafortunadamente tariacuri no iogra verl.o -

pues esto se hace después de su muerte. Finalmente por ambici6n de

uno de l.os tres l.es arrebata el. trono, y un hijo de Tangaxoan 1.1.am~ 

do TzinzispandAcuare, l.ogr6 reunir el. poder en una sol.a cabecera 

que seria l.a de Tzintzuntzan (donde 1.1.ega to.do el. poder pol.itico y

hasta cierto punto e1 rel.igiso, pues recoge el. tesoro y el. pedazo -

de CUricaveri de l.os otros dos}: esto no quiere decir que Ihuatzio

perdiera su importancia sino que l.a continuó, asi como P~tzcuaro si 

guiO siendo un importante centro rel.igioso. La tres cabeceras .fue-

ron reconocidas, aunque Tzintzuntzan .fue el. m~s importante sobre t~ 

do en el. aspecto pol.itico. De esta .forma tan tensa y dificil. 1.os t~ 

rascos se imponen, primero entre l.os de l.a región y después 1anzan

l.as conquistas al. exterior. 

B. EL TRIBUTO RECIBIDO POR LOS NOBLES 

El. proceso de transformación de1 pueb1o tc.r:.sco .fue igu~l. a1 de ios 

mesoamericanos que logran tener un gran progreso. Después de pasar-
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por un periodo en e1 que no ies era posib1e participar 1ibremente -

(c6mo todos 1os dem¿s) de 1os recursos que ies proporciona 1a natu

ra1eza. pues 1os isl.eí'ios y agricu1tores por su antiguedad tenian t_2 

dos ios derechos. cuando tar1acuri 11e~a a1 poder no quer1a ser a-

ceptado por ser hijo de is1ei'!.a y chichimeca (tarasco)• a través de

dif1ci1es obst¿cu1os 1ogr0 conjuntar 1a .Euerza de su dios con 1a de 

1os sedentarios; hasta que fina1mente divide 10 ganado en 1as tres

cabeceras mencionadas par~ que cada uno de sus dos sobrinos y uno -

de sus hijos 1a.o;; gobernaran y as1 fue: una vez que PAtzcuaro. Ihua.!; 

zio y Zintzuntzan tienen designado dirigente. a1 reunirse toda 1a -

fuerza en e1 1'.l1timo es cuando se inician las conquistas a1 exte- ~ 

rior. 

Cuando 1os tarnscos conquistan 1a zona, 1os isienos tienen que 

pactar con e11os; para esto existe una organizaciOn estratificada -

y 1a carga tributaria se_ reune en dos secciones: en 1os agricu1to-

res y pescadores. Como tienen un ejército que 1ogra mu.chas conquis

.tas entonces 1os agricu1tores y pescadores no ser~ 1os -0.nicos con

cargas tributarias, sino que 1os pueb1os sometidos mandaran muchos

de sus productos para dicho pago. 

EÍ pueblo tarasco tenia U.na comp1icada nob1eza iniciada por su 

rey. conocido corno caltzontzin. del gue depend1a una gran burocracia 

tanto para hombres como para.mujeres; para 1a mayor1a de los ofi- -

cios el jefe nombra su representante, ademas de otros secundones -

~ue tuvieron que ayudar1e, hab1a un gran n1'.tmero de donce11as tanto

hijas de las esposas de1 cazonci como de 1os a1tos dirigentes, ade

mas 1os cazinues en 1as provincias conquistadas ten1an su propia n_2 

b1-eza. 

Era :,1uy grande 1a burocracia pero ies 11egaba un enorme ingreso 

de 1os ?"Lteb1os sometidos, situ<>.ci6n que vino a ser mAs numerosa 1a

dependencia, gracias a que estaban " ••• recibiendo 1a obediencia de

J.29 pueblos tributarios. 116 En esta .formé'. dP.1 e)~terior 1es 11ega un-

6 Sarrel~ngue, op, cit., p. 129. (cita 1os documentos de 1a familia 
de1 ca1tzontzin). 
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sin ntunero de productos de todo tipo de los oue la región lacustre

carece sobre todo de metales, plumas preciosas y otros, 0ue mucho -

deseaban de la tierra caliente, pudieron sostener a una gran élite

que poco a poco fue extendiendo sus dominios a ~uy largas· distan

cias y no tuvieron mAs limites podria decirse asi, que los que e

llos y el ejército mexica se impusieron; si no pudieron extender -

mAs sus Fronteras fue por que los aztecas o sus aliados no lo per.111: 

tieron, y lo mismo sucede con éstos; si no pudieron ll<"·g2.r a cier

tas zonas .fue por que all1 estaban los tarascos, fueron los dos m¿s 

grandes polos hegemónicos durante toda la t.ltima épocc. mr:soaraerica-

!'la 2.:ur .. ~:;.c mucho m~s atrevidos los ... exica.s ( a.u..'{iliados por una corn--

plicada red de actividad pochteca, que serian el brazo Euerte para

sus consuistas}. Todos los oficios de la burocracia estuvieron sos

tenidos por ei aspecto hereditario; era una forma para ~ue los dir~ 

gentes siempre controlaran y tuvieran en sus manos el poder. "todos 

estos oficios tenian por sucesión y herencia los que tenian, que 

muerto uno, quedaba en su lugar algt.n hijo 6 hermano, puesto por el 

cazonci." 7 De acuerdo con lo anterior es de suponr-rse el grado de 

Euerza y el respeto que les han de haber tenido a dichos se'.[ores, 

pues vienen de manos del propio cz.ltzoncitl. 

Dentro de los pal.acios hay ima gran cantidad de mujeres de las 

cuales tienen una representante, que era precisamente la m.'is ligada 

ai caltzoncitl, Eue la esposa sobresaliente del grupo; ademAs de -

procurar servir io mAs eficaz posible cada una tiene su oficio, la

lider se :Llama Yreri y también est~ al servicio de su dios, as1 10-

dice la Relación de MichoacAn: "Estas hacian las oi'rendas de mantas 

para su D.ios Curicaveri. " 8 Lo que significa que las doncellas ade

más del trabajo designado dentro de los palacios, tienen uno muy e~ 

pecial, que es el de obedecer las órdenes que se les exija elaborar 

para su dios. 

7 Relación de MichoacAn, op. cit., p. 18. 

8 J:dem., p. 23. 
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Pensando en el nOrnero abundante de. estas mujeres, las c¡ue vinieron

ª engrosar la dependencia de 1as clases tributarias tarascas. Xgua~ 

mente otro de los pilares de la nob1eza tarasca, que aumentara 1as

enormes cargas tributarias para dichos estratos socia1es y para 1os 

de l.as provincias sometidas por la guerra .fueron los sacerdotes• t~ 

niendo un, principa1 conocido como Petamuti, a1 respecto la Re1aci6n 

de Michoac¿n dice: "Ya se ha dicho como se compon1a este sacerdote

que era que se pon1a una calabaza engastonada en turauesas, y te- -

n1an una 1anza con un pederna1, y otros atavios y otros muchos sa-

cerdotes que ten1an este cargo llamados curitiecha que eran como -

predicadores y hac1an las ceremonias y ten1an todos sus calabazas A 

·las espaldas y decian que eJ.1os ten1~n ¿ sus cu.es-::as toda la gcn

te. n9 E1 papel de1 sacerdote de 1os tarascos .fue determinante para

que el pueb1o aceptara su condici6n y, as1 con una gran obediencia

ª los dioses y a sus·representantes en 1a tierra, siguieron cum

pliendo cada uno con sus .funciones en las que permanecer~n hasta 1a 

11egada de ios europeos. 

Los nobles siempre .fueron los dominantes, mientras ·aue los tri 

butarios serian los subyugados con una .fuerte responsabilidad ante

sus dirigentes, y todo por que as1 lo dicen los dioses. Los cargos

y o.Picios ser~ hereditarios donde :¡:>revalecer~n las mismas clases -

sin variaci6n alguna; a la llegada de los español.es tal vez espera

ron .la oportunidad para quitarse el. yugo que tanto ios hab1a ator-

mentado; pero con el tiempo se dar1an cuenta que la religi6n se 1es 

cambiar1a por una nueva, y que los tributos se ios dar1an a ios con 

quistadores. Nosotros nos preguntamos ¿en realidad su situaci6n con 

1a llegada de los europeos logra un pro.fundo cambi.o?, creemos· que 

los cambios .fueron distintos pero no en ese aspecto. Si no logran 

un cambio pro.fundo respecto· a las el.ases tributarias es obvio que~ 

9 Xdem., pp. 21-22. 
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na de l.as razones es esta: l.os europeos ven1an enEermos, pero no de 

una enJ?ermedad f1sica (viruel.a, sarampión etc.); sino que su enfer

medad m¿s importante era l.a fiebra que produce el. metal., e1 oro y -

la p1ata, siendo sus m¿s grandes pesadi11as y su enEermedad incura

ble de tal. 2orma que al.gunos'historiadores anónimos mexicas afirman 

que preEer1an regresar a su organización pasada~ pues l.o que hab1an 

esperado del nuevo gobierno y la nueva religión no ,l.os convence, ya 

que no ve1an m¿s que desorganización: as1 pensaban muchos mexicas y 

posibl.emente de la misma forma pensaran l.os l.os tarascos. 

Las cia'ses tributarias de los l.ugares conquistados no estuvie

ron tan bien aue dig?Jnos posibleme.nte les fue peor, no tuvieron ni_!! 

guna preparación, po11tica, religiosa o cul.tural., l.o que significa

que estaban compl.etamente sometidos. TUvieron un~ gran carga tribu~ 

taria de acuerdo a l.as condiciones fijadas; hay historiadores que -

ven mejores posibil.idades_para l.os puebl.os conquistados del.os ta-

rasco_s que l.os sometidos por l.os me:idcas: a al.gunos s6l.o l.os util.i

zan para que defiendan l.as fronteras o real.icen trabajos, en cambio 

los aztecas eran m¿s dr~sticos. 

El. tributo que l.l.ega a l.a metrópoli tarasca Eue cuantioso y al 

respecto Sarrelangue dice: 11 1.os pal.acios estaban colmados de teso-

ros tra1dos de los lugares conquistados, o reunidos por v1a de tri

buto.1110 Estos productos que 11.egan de las afueras de l.os limites -

ta~ascos vienen ·a dar una Euerte ayuda a las dos principal.es clases 

tributarias (agricul.tores y pescadores); adem¿s otro hecho que Eue

distinto a los pueblos :.1esoamericanos es que supieron aprovechar -

l.a .fuerza de !!1;.tchos esclavos en V?-rias l.abores, s6l.o dedican un de

·t''r;:~inudo nfu-.1r-::i.-o de prisioneros para el. sacr.i2icio, y a todos aque

l.los oue l.es ven al.guna cuaJ_idad para ios servicios cotidianos l.os

c!ej é'.n, hecho <'ue marca une. diferencia para con o'tros: entre el.l.os -

l.O Sarrel.angue, op. cit., ?· 33 •. (cita l.?.s instrucciones y ordenan
zas c:ue hizo el. Lic. p;:,,lacios, Oidor de l.a Audiencia de Guatema
la, par& l.os oue hubiésE"n de visitar, contar_ y tasar). 

.• .. 
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puede citarse el ejemplo de los mexicas, éstos no supieron aprove-

char la .fuerza de. los cautivos, en lugar de sacrificarlos pudieron

haberlos utilizado en actividades de TenochtitlAn; sin embargo como 

toda la gloria del imperio azteca se debia al ejército, .fuerza re-

presentada en Huitzilopochtli a quien deberti.n ofrendar los corazo-

nes de todos los cautivos. 

C. EL TRIBUTO DEL CULTIVO DEL CAMPO 

La agricultura en la regiOn de los lagos era muy antigua, del tal -

.forma que cuando los tarascos llegan ya estaba .firmemente implanta

da. Las tribus chichimecas recién llegadas .fti.cilmente aprendieron 

todas las técnicas de cultivo. y cuando llegan tardan en tomar la 

brdjula del aspecto politice y religioso; la agricultura no hizo -

mti.s que seguir su curso. Para la agricultura es fundamental un pe~

queño estudio, por que esta .fue uno de los pilares tributarios de -

los que se sostuvo a toda.la nobleza. El material usado por el agrJ: 

cultor tarasco .fue un aspecto innovador, que se distingue de los m~ 

so~~ericanos en la pr~ctica del metal en este campo: la coa conoci

da como t&rhekua y el hacha tenian cabezas de cobre. 

Por lo general .fueron b~enas sus tierras , en las qu.e se dan m~ 

chos .frutos y Sah<,gim dice: "En sus tierra se dan muy bien los bas

timentas, J"c.aiz, .frijol, pe? itas y .frutos y las semillas de manteni

miento llarn.".dos huauhtli y chian."11 En cada oficio el caltzonzitl

nombra un representante para aue esté al cuidado de los problemas -

que pudiesc:n acontecer, y ademt.s para que recoja oportunamente tan

to de las cosechas como de otros o.f:Lcios los tributos correspondieE: 

tes. Es interesante re.fle:-:ioni:.r sobre el siguiente cuestionamiento: 

no entendemos porc;ué si en l·:ichoacti.n aplican el metal a la agricul

tura, y s_i la rna)roria de las culturas conocian las aleasiones de -

los metales, ¿poraué no lo aplican al igual que los tarascos?; ere~ 

:aes que se debió al enorme proceso histórico de aplicación permameE: 

11 Sahag~n. op. cit., vol. III, cap. XXIX, p. 206. 
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te. siempre utilizan el mismo sistema y tal vez no pudir,ron vencer

la barrera de herencia ancestral el tabú siguió su curso fuertemen

te afianzado por una religión que ya habia hechado raices; posible

mente se impuso no sólo a la innovación de darle un u.so distinto al 

metal para que diera un paso dentro de la agricultura. sino que hi

zo que todo siguiera el mismo curso. Los tarascos fueron c2.paces de 

vencer el tabú. y desviar el uso del metal de su aspecto religioso

para aplicarlo también a las actividades diarias. fue un gran avan

ce; tuvieron una agricultura próspera y su rendimiento hizo de los

tarascos un gran pueblo. pues la agric&ltura siempre fue no sóJ.o P.!:: 

ra los mesoamericanos base de su organización. sino pe.re. cualauier

civilización del mundo. La zona húmeda gr2.cias a la 2b1m(l?ncf2. ''e -

lagos trajo como consecuencia un& reaión E~rtil. E::-:istió un rio el

cuál está ;nuy disminuido hoy en dia 1'ºr el drosvio de sus agi.ws • r:ue 

para entonces ere. co!npleto su curso ( Rio Lerm2.) y p2.sa por los Est_§; 

dos de: Gu2.nüjuato, l•!ichoac~.n y Jalisco (su fertilidad hizo oue ll~ 

gara a la metrópoli tarasca muchos productos de cultivo). Puede ci

tarse como ejemplo Acámbaro del Estado de Guanajuato. ciue tiene co

mo una de sus obligaciones pagar el tributo del E:ruto de la tierrc:,_ 

a la nobleza tarasca: esta ciudad cue se encuentra a un lado del -

Rio Lerma, fue y es una r~gi6n productiva Eertiliz~da con el humus

del mismo rio. 

Es interesante mencionar cómo de·spu~s de llevar 2.cabo la con-

quista de un pueblo, el representante de dicha provincia deberá ser 

escogido y nombrado por el cal tzonzi tl • que e!'ltre uno do sus manda

tos es vigilar el proceso agricola, ya que no solw~ente servirá pa

ra la alimeontación; sino que si el dirigente tarasco lo considera 

necesario impondrá el tributo para el campo de cultivo. En cu2.nto 

a los representantes de los.pueblos conc¡uistados sarrelangue dice:

"Fueron escogidos para este oficio los nobles chichimecos e isleiios 

que se habian distinguido ¿or su reverencia a los dioses. sus con--
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quistas su obediencia a1 cazonci y su di1igencia en e1 cu1tivo de -

1as rea1es sementeras, y, mediante 1a promesa de que 1abrar1an 1os

campos, l1evar1an 1eña a 1os c!les y derender1an a CUricaveri en las 

bata11as, se les coloco a1 frente de 1os pueb1os.n12 Como vemos en

tre una de 1as principales funciones del cazique es estar al cuida

do de 1as sementeras, cuando éste no cump1e con lo encomendado el -

cazonci 1e cede el puesto a otro ma.s apto. 

En cuanto a1 periodo.de 1as siembras es prActicamente e1 mismo 

que se aplico en toda Mesoam~rica, sabemos que por lo genera1 e1 cl 

c1o agr1co1a oscilO aproximadamente a mediados o a fines de junio,

que es cuando se siembra la semi11a con la llegada de las l1uvias,

y termina con las cosechas entre 1os meses de noviembre a diciembre 

para que culmine con la paga de tributos a la nob1eza, y sera.n a1m2; 

cenados para distribuirse a su tiempo de acuerdo con 1as condicio-

nes exigidas. Los dirigentes tarascos y de igua1 rorma los nombra-

dos para representar alguna provincia conquistada o 1os que desta-

can en 1a guerra, gozaron como en 1a mayoria de 1os pueb1os de gran 

des privi1egios y 1es dan en propiedad muy buenas tierras; que se-

r1an trabajadas ya fuese por gente de1 pueb10 o bi'en por los esc1a

vos, quiénes se dedicara.n a cump1ir con dichas 1abores, por eso Sa

rre1angue dice: "Po~ v1a de1 reconocimiento, 1os se~iores y caciques 

recib1an de sus vasa11os, tanto principa1es como macehua1es, tribu

to en cantidad variab1e y servicio personal por razOn de la tierra

que pose1an (cita a 1a RelaciOn de Fray.Domingo de 1aAsunci6n), y

sigue hab1ando: (constru~r casas, '1abrar 1as sementeras etcétera),

por rueda aunque 1a mayor parte de 1os trabajos 1os ejecutaban los

P:'gé1:"cvos (cita 1a Re1aci6n dP. Michoaca.n). 1113 . Los tributos que 11e-

gan a donde esta.n los hombres c;ue tienen e1 poder son muy comp1etos 

pues hay que considerar y cnmprP.nder todos los oficios dentro del -

12 Sarrelangue, op. cit., p. 36. 

13 Itlem., p. 44. 
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pueb1o tarasco. 

A todas las tierras que estuvieron dentro del dominio de 1os ta 

rascos no les fa1tó e1 agua; 1as 11uvias, ríos, lagos, siempre han -

estado presentes en esa región, y éstos quierase o no tuvieron mucho 

que ver para que 11egasen a ser una de las grandes cu1turas, que juE 

to con 1os mexicas y mayas principalmente, terminar1a la historia ªE 

tigua de Mesoamérica para iniciar una distinta con e1 dominio cspa-

.?ío1. 

En cuanto a la benéfica naturaleza tarasca es bueno que consid~ 

remos lo escrito por Fray A1onso de 1a Rea, a quien vamos ver gra- -

cias a 1a ~ita ~e algunas de sus p~ginas en el libro de Austin; di-

cho autor a1 hablar en ·forma muy optimista de 1a regi6n dice: "Las -

aguas que riegan este paraiso terrena1 y ferti1izan su copiá, son --

1as m~s abundantes que goza e1 reino, tan du1ces y potab1es como 1as 

pide e1 deseo, y as1 no hay pueb1o, ciudad o vi11a, que no tenga su

socorro en fuente o rios que de ordinario hay en su contorno. No las 

cuento porque es imposible, por ser tantas, que anegar1an la aten~.

ción de la historia, y as1 só1o haré mención de los ríos· m~s cauda12 

sos que contiene en 1os 1L-nites de su esfera. 1114 cuando los tarascos 

1ogran finalmente 1a bata11a a 1os sedentarios de 1os 1agos, copian

sus técnicas y otras costu.-nbres y se lanzan a la conquista de 1os -

pueblos; ellos siempre tuvieron en mente que e1 cu1tivo as1 como ha

bia ·sido, seguir1a cumpliendo con el mismo papel primordial para e1-

sostén y alimento de todos; 1a caza y 1a pesca tienen mucha importa,!!; 

cia pero no pudieron sup1ir del primer plano al agr1co1a, pues des-

pués de llevar a 1os antiguos habitantes a ser sedentarios, a1gtln -

d1a de igual forma los conducir1a a destituir a 1os ya establecidos

y en base a 1a presi6n bé1ica se encargar1an de tomar F1 tim6n de 1a 

región de 1os 1agos, que terminar1a cuando los hombres ·barbados 11e

gasen, después de haber conquistado a los rnexicas •. 

14 AUStin, op. cit., p. 99. 
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D. EL TRIBUTO DE LA CAZA, PESCA Y OTROS OFICIOS 

I). El tributo de la caza. 

La caza para el hombre antiguo .fue siempre su principal o.ficio 

andaba de un lugar a otro donde la .fauna .fuese m¿s abundante, esto

también sucedió para los hombres que primero llegan a la zona de -

los lagos michoacanos, all1 se dedicart>.n a la agricultura y olvida

rt>.n sus antiguas actividades como la caza, eran tor?es para estas -

maniobras: como llegan a una región abundante y rica sus .futuras g~ 

neraciones ma~ bien se dedicar~n al cultivo y a la pescc., que se- -

rian su.ficientes para la organización y alimentil.ci6n. En cambio los 

i:are.scos e ciiierenc..:ia ·de 10s .0.lJ..tigt~os .::;c::!c:¡-.t2.ri8S !:i,...,;n.pr~ :ir2.ctice-

ron la ca:¿a y sobre todo fue su br2.zo .fuerte a la llegada, ya que -

la pesca y la ag::-icul tura 3ólo corresponden a los Sl?'dent2.rios y du

raron mucho tiempo P<'•ra que tuvieran acceso a la pesca en los lagos 

y a la agricul~~ra en tierra .firme; tendr1an que pasar oor muchas -

humillac::iones &ntE'.s de vE'ncer las barreras que l(~S .formaron los se

d02ntarios. Puede decirse c;ue la c<::.za ,nti.s bien es actividad ci'dchim~ 

ca c;ue de los sedentarios, y que seria disminuida para ellos cu:;,ndo 

to~'12.rc.n le, h<,gemon1a de la región, o.unque jai.ié.s se extinguió, siem

pre e::isti6. 

La ce.za durE.nte mucho tie1npo .::·ue el principal o.ficio por el -

:-:ue los nobles de los recién lleg•>.dos al no tener otra .forma de a-

traerse tributos, tuvieron c;ue "'St.ar snj0tos ¿ü tributo de la caz a

y la r<'colecci6n aue les traje.sen sus cazadorAs: cuando 1.es permi-

tcn vivir pro~orcion¿:ndoles o a.propi·2.ndose ele algunos sitios, empe

z.o.rl:n .sus indicios de p¡o::.;ca y <:cgricul tura. Los hombres de la caza 

r~ni.::..n un re presr:.~1tante nombrc:i.do ~'or Pl cazonci ?f:ra vigilL\r esta 

;;.ctivid, .. d y posiblc-;:1e.nte pr.rá intervenir en rccog<'":r el tributo de 

aicho o.!:'icio, so0re esto le, Relación de l·':j.choactn dice: 11 f!a.b1r. otro 

llw1rn.do Quanicoti; c¿,za.dor 1,1¿,_yor di~;ut.:·.do sobre todos los ele <:ste ~ 

.ó:'icio; €>stos train venados y conejos ?.1. cazonci y otros p.é.j:'ros. ha-
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b:ta por si o_ue le servir:tan de caza. 1115 Tambi~n lé'.. Relación G.e i-:i-

choactin ~:n la ;nisma p~gina, habla sobre un repres<"ntaYJ.te pc.ra la v_! 

gilancia y control de los cazadores de patos y codornices. L2. caza-

1.a consj.deramos muy abund2.nte pues el l!ledio n<•.tural <'r2. ?i'opicio, -

la que tuvo c:ue haber sido .una activicl<,d muy cuidc-.da por los rc·pre

sentant12s, ya nue les llPgé', como trib·,<.to 12. más vari.::nte y preciada 

carnt t •. :.nto de aves corito de ani~nal.es. Es probable ~:t.1r los c.·.z.;.dorcs 

no s6lo se hayan declic<C.do 2 esto; creemos <'"'UE' ded:i.can ¿·.l<]ún tiern:10-

¿~]_ trabnjo de s~rttcnterc.s, y e~igunas vr-cr-_s & c·~t~\!_)lir 6r~~:-nf?'s iie :Los

dirigrntes para que 2..)"1..1 .. den .:::. la construcción de obr:;;s púl-0:! .. icc::s, y -

en 1.os ti.emi)OS ú.r-: c:.jc:rcici-:is h~ 1 icos ;;,cudir f"'-l C"'-u::ilio y Eor!n·:>.ci6n

del ej~rcito t<,rr.sco c;ue t:•.n b:i.con or(Janizado y ,.·strv.cturado <0staba. 

II). El tributo de la pesca. 

Le; pese.::. .2ue siem?re con la agricultura otro d<?! los oi:'icios -

mt.s irnport2.!'ltes del pueblo t,·-.rasco y u.n..-· ele las !1rinci;x-.10s .fuc-ntes 

tribu te~ric.s. Tuvieron que luch..:tr por :• .. ucho tiCEi.']O ??~r¿~. llegar .:-.. a-

propiarse de l<;.s princi?ales .fuentr"s de sostc.11.i.•.icnto c:ue les servj, 

:ci.e.n para org2.::'liz::::.rse, conquistL~r los J.¿-~_gos y cle~pu~·s 1.:..nz<:.-.rse c.. -

.fronter.::.s e::tr-rn¿:s p¿_ré', imponc-r1es el trib·.'.to. El Cc.::;onci lGS ten1i.'. 

noiabrc.dos sus jefes para recoger el tributo, :'1.c..b:ta un encarg<.co p:.

ra los Gue pescan con anzuelo y otro para los de red rue son los 

mt..s i;!t!?ortc.ntc=-s pues 10 ejercitan en ior1nc-. ~últi~lP. 11 H::~b1.a otro 

llame-do Varuru, diputado sobre todos los j:>escadores C:e rPd :-:;.1e te--

n1an cc..rgo de traer pescado 

ci6n de :-;ichoµc~.n) • " 16 Es ta es 

cc-.zonci y a todos los s12 ·.or~s(RP.la-

un2. pr~.cticc. ;.•.uy productiv2. :..)or c:ue-

se hace en .forina consta<·,tc- o sec. tanto dP d1.a como de noc'.~e, lo rue 

vino a constituirse en un.:-l de J.~s principales; ¿tde.,ttls c-:1.c r:stF:.r t¿·.n

pr6::·:i;.1os los lagos de donde viven .fue un producto de i'[ccil trc.ns:)o_E 

te con el clE'sga3te de pocc:..s cn~:rgic..s }:.-Ltma!:.as. 

15 Rel.¿.ci6n de l·!Ictioact1..n, op. cit., p. J..5. 

16 Idem. 
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Después de hacer el recuento de 10 pescado ei Varuri debe recoger -

lo correspondiente a1 cazonci, y as1 1o har~ siempre pues e1 pesca

do Eue uno de los p1atil1os m~s ricos de la clase nob1e, por eso t~ 

n~an que observar que se le agregara lo del tributo. como·hemos di

cho esta pr~ctica Eue muy buena por la abundancia de lc.guncts y de -

rios, hubo pequeños pueb1os dedicados exclusivamente a la. pesc<>, i?.l 

respecto López Austin dice: "Los pescadores viv1an en 1as islas. X_e 

r!cuaro y pacand!n eran las m~s importantes. Pescaban en canoas de~ 

troncos ahuecados, de d1a con anzuelos ~e cobre o de hueso, de no-

che con red. 1117 En el lago habia di.ferentes especies de pescado, -

del que mucho se sacaba y se preparaba para que por medio del come,!: 

cío se exportara a otros pueb1os; a esta actividad se le aprovechó

no sólo internamente sino también en su aspecto externo. 

El pueb10 tarasco, que es el que carga con la responsabilidad

de sostener a la burocracia y que en su mayor1a la repres~ntan los

agricul tores y pescadores; los ~ltimos Eueron siempre oEicios de mJ:! 

cho cuidado y preocupación de ,J.a jerarqu1a tarasca, al. respecto AUE. 

tin dice: "La estructura gubernamental. era sostenida con los tribu

tos de agricultores. y pescadores. entregados ya en especie, ya en -

Eorma de participación en obras coJ.ectivas, que podian ser agr1co--

1as ·o de erección de ediEicios. 1118 En 1a grandeza de la cultura ta

rasca mucho tuvieron que ver 1os agricultores y pescadores; pues -

tan~o en J.as actividades al.imenticias, en 1a construcción de obras

p~blicas y en la Eormación de ejércitos para la conquista de otros

lugares, eiios J.as 11evan a cabo: so1amente dirigidos y coordinados 

por jeEes representantes del cazonci. 

III. E1 tributo de otros oricio?. 

El tributo que 1lega a la nobJ.eza por medio de todos J.os oEi-

cios que existieron dentro de esa organización los historiadores h~ 

17 López Austin, op. cit •• p. 19. 

J.8 Idem., pp. 22-23. 

NU Dlll 
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blan de abundancia, qué los lugares destinados para su almacenamie_!! 

to siempre estuvieron llenos. creemos que simplemente es suJ?iciente 

darle una pequeña ojeada a las p!ginas dedicadas a esto de la Rela

ción de Michoac!n19para darnos una idea de la abundancia y de 10 

que pudo haber sido su ingreso en lo que a productos tributarios se 

reEiere; adem!s todo esto nos hace imaginar la estricta organiza- -

ción y lo complicado que pudo haber sido, pues el hecho que cada -

grupo se dedicara a su prQpia labor, se apegara estrictamente a lo

establecido y la no obediencia pudo heber costado la vida tanto a·

los ~ue no pagaran el tributo como a los encargados de recogerlo y

administrarlo con el apego a su de"recho. 

h.1 buen ::.2.nejo. y al. estricto O'.!'den a que tuvieron que somete!: 

se las clases productivas tarascas, se debe que hubiesen llegado -

tan alto. Finalmente sólo nos resta mencionar que también los buró

cratas para cada ramo de- ~ctividad a que se dedicaran, tenian asig

nados representantes de tal Eorma que si éstos daban mal ejemplo e-

·---:ran- destituidos y castigados. El hombre tarasco sometido a ese or-

den pudo mantenerse por mucho tiempo entre los que estaban a la va_!! 

guardia de los pueblos mesoamericanos. Es recomendable que pongamos 

u.na especie de nota, para que no haya confusión en cuanto a los oE! 

cios del pueblo tarasco; para la caza, la pesca, algi.inas sementeras 

etc., el cazonci tenia personas que le trabajaban en diEerentes ra

mos y les nombraba su jere; nosotros pensamos que éste mismo pudo -

haber participado para recoger e1 tributo de los de ese oEicio, por 

ejemplo los pescadores de red que le- 11evan pescado al cazonci, qui 

z~ también interviene para recoger el tributo de los dem!s pescad.2 

res de red que no trabajan para él; pero los. que dirig1an la colec

ta tributaria en general y que se hace en especie de todos los ba-

rrios, son los ac2.1nbecha, asi como la dirección para la construc- -

ción de obras p~blicas. 

19 Idem. , pp. 13-21. 
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E. EL PROCEDIMISNTO 

En cuanto a la Eorma como pudo haberse castigado a las personas oue

no cumpliesen con el pago tributario es muy riesgoso hacer sugeren-

cias, pues las .fuentes no hablan nada al respecto; sin embargo es n~ 

cesario e):teriorizar nuestra opinión, creemos que 12.s personas que -

no cumpliesen con el pago del tributo tanto de los tarascos como de

los pueblos conquistados, se les pudo haber dado la esclavitud y mt..s 

prob2.ble la pena capital •. Hay casos en que se les aplica muy Euerte

castigo dependiendo de la gravedad, desde la pena de muerte hasta la 

carcel ?ública, en lo que al adulterio se ref'icre. "Si l.a encuentran 

en adulterio c:uejt..banse al sacerdote y mattb&nla si él andaba con o

tras :·11"cljE·res quit2.v2.n1e la mujer sus p2dres y la c2.sab2.n con otro y-

desce.nse.r. 1120 Esto es una .í?orma de castigo dentro del repudio taras-

co, c:ue en g0nero.l trata_ tanto J.a Relación de Michoac~n como los de

mt..s historiadores; en cuanto & l~s penas y c~stigos de otros tipos -

de delitos son núlas las sugerenci.?.s, por lo que no vamos a desarro-

112.r este ::nu1to co:no nosotros lo hubiésemos desee.do por no querernos 

aventur~·.r a dar opiniones sin fundi1Jncnto; pero creemos crue tanto en

la zon2. ;.;c-,tro:_:>olitana tc:.rc-.sca como en l.a conquistada .fne estrict1si

mo, (;v.e 1t,stima cue. los historiadores no hayan abundado en esto, y2.

~ue de l¿s cul tur.:.s p:.:istrntc.s en i~:·s "Ú.l timos a;1os antr-:riores a la 

conc:uistct. sus .!?tientes hist~:·ricas J_o c:-u0 menos tr~-!.tan es la a.pJ.ica

ci6n d.el G.r·~Fcho, y c-·n c2.so de -.::u.e se !:l!Ga se ver¿ en per.ue~:as men-

ciones c~.sos que son instl.fici<?ntes, .J..o ~oco que tratan es Ei'l reJ.a

ci6n a 1.:.i.s cu.e'.;~tione-s .far.!ilic..rQs,. como el J:lc..trin.onio y el ro?v.dio. 

Visndosc clesc.'ie los di3erFntes Fstr2.tos sociales como son: 12. al:_ 

tu nobleza del ci.:·.zonci, J..é'.. de los cazic:::uPs y le. masa ot'!.e componia el. 

pueblo t<:.rc;.sco; En todos se observan las .form<,s distinte>.s de con

traer r.w.trirnonio, y 21 rue en c.:msecuPnci?. a;)lic"'r~n 01 repuc.io por-

20 Rel;:.ci'm de Hichoac~n, op. cit., p. 56. 
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incuinpli.mic-,nto de uno G.e los dos conguyc-,s a 12.s costt12·,1bres c_ue deb~ 

rán poner en tiráctica i_;na VE'Z co;;,tr.o.id• s las nu¡,cü\s; todo esto lo

menciona:'.!os para d¿,,rnos cuent<:t de como pudo haber sido la v.plica- -

ci6n del derecho e1'l la cultura t.::.rasca. ¿,Quienes son los bue están

al .frente de la justicia entre ellos? en la c2.pital del ::iur,blo te'.--

rasco se 11uede rtLencior~2r al c~zcr .. ci, ntu!ct.i.e E"':l inci.icado rré?. el ¡~:is-

. ao sacE·rdote r;uien conoc1.2. de los c&sos y rjecut2. 12.s s·:c:·ct•-ncic.s; 

pero en cc~.sos rnuy C.i.5'1ciles tu·vo r.ue :t.:.be~ l?C<..~.iG.o el c~)ncc~i1.ti1~-..ir:i'lto 

de su sv.~)erior (el. c.:;.zonci), n ••• y co::to !">í:':rson¿-_jc-: t..:.n ~:~610 in.feriar 

a é.l., GJ. pet!? .. ~·:1.uti, sa.ccL. ... dotc ;·.-:-:-~yor C:-·UP ejrrci2_ lri.s .2·.~11.cionPs c1..t- - -

juez en tOdOS lOS ¡::.51_\:f!.l:.OS ~!:L':.., VC.S 7 c::CC~"1't:'J r">:r._ : n,uf:>J.los r-1UC: d:·: bic:~n 

sor resueltos :)or E'.J. ~J:"i.."'o:._;io CE~zonci. 1121 Esto c:ui~~0. 6.'?cir c·ue el 

m~.:-:i1no jv.~:z era el. .:.)rO~-'i.O e ·-,~~onci ¡>"L\F;S esto se co11st2.ta cu.::?ldo se -

1.e turn~·.11 1os casos ~tLt'~s G.i..::·1ciles, dict¿:. la sr::·tl.t('=-ncir.:~ y t:J. :·:i.iSj:i.o -

prP.senciéc la ejecuci·~r.. 

En el.tanto é'..l cst:1dio ele jaicios y st::ntE~nci2.s E.n las rvgion0.s o 

?V.ebJ.os conc:uist¿ldos 1.e corrc-.spo~c2en c.l dirig("·:!'lte o c..::zi.(:ue ( cnr!lO 

J~o ~~\cncio1"?.D.n 12.s .Puentr-:s) c·..)n10 ya ~:emos dicl10 0n ~lai.,,_;riE:;. oc?:·.si6:.-t da,E 

les E,jecuci6n, L6}>ez Austin sobre esto :iice: "Er.:'.n 2,l ;;d.s:»10 tiP.!ffi'O

ju.eces r€·coJ.r-cto2--es clt.;1 trib\:.. to, -::-: j ecuto:r.cs d.C: l.2.S 6r<l0.11.~S (:ei 58-

:;_or supx·P.;::o ·:r jr.':'es !Jdlitl\rc-,s. 1122 !Jebe1;10s tenrr E:n cuf.nta <'.UC los -

oi~n conocian cíe los casos E:j eocutados en la provinci2. ccn0.uist2,da -

:l ?OSib2e;~1c11.te con Erecuenci2 .. inter\1-cnie_n en J.os ca..sos courplic2.d.os-

<:ue le eran turnados al cozonci. 

Con todo lo anterior cree;aos qu~ es s~i_f'icirnte pc:·.rc. I>odcr opi-

nar que la justicia estaba en :.-;anos del sacerdocio, pur,s el p<?tamu

ti que es el jel'e de la religión también lo es en la justicia. Tam

bién es oportuno l~'.encion<,r c;ue este cargo .fue hereditario, ¡:>ucs si

era propio de una clase 0ue ten:ia C'Ue servir y se;¡:> reprc .. scnt.;-,nte de 

21 L6pez Austin, op. cit.,?• 51. 

22 Idem. 
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su dios, y si 1os sacerdotes a la vez son jueces por ende serlí.n he

reditarios; y para que quede mlí.s c1aro es bueno que citemos a L6pez 

Austin quien dice: "Los cargos incluyendo los menores de mayordomo

y 1os de toda 1a jerarquia sacerdotal, eran concedidos por el Seí?íor 

Supremo a 1os hijos o hermanos de quienes 1os habian desempeITado ª!! 

ter·iormcnte. 1123 El sacerdote tarasco con toda la fuerza de c;ue goz6 

.Eue e1 pilar que sostuvo en el poder a toda 1a nobleza sostenida -

por e1 ¡oueb1o tributario, .y si0m¡ore con.forme a 1a voluntad del ·su-

?rcmo y -='- 1a de 1os representantes de J.os diosc:s. Finalmente es buE_ 

no •~< • .;)~:cr, :;uc '?S muy r""comendu.ble ver la l.funina II en J.a Relaci6n.., 

de Michoac~n24donde lievan a cabo ejecuciones de sentencias (entre

ellas J.a pena capital), aqu1 podemos observar a1 Petamuti como juez 

supremo y al Ca¡,1itlí.n General del ejército t<!rasco presenci<>.ndo la ~ 

j ecuci6n .fu;nando placenteramente su pipa; mientrc.s son drt.sticamen

te golpeados con bolas de_un material pétreo ~orlos ~jecutores: en 

tre los sentenciados se encuentran los hechiceros, 1os perezosos 

que desp~tés ele cuatro c.monestaciones no le llevan 1efln a su dios; -

las ::rujr:res i:.ue al11 .se encur:>ntr21.n posiblemente fueron sorprendidas 

en adulterio o ·en otras .f~1tas graves a las costumbres tarascas. E~ 

ta l2dna e-s i1na muestra c1aro. de lo estricto que f'ue 1a justicia 

d<': "''sta cultura, se. puede im<:.gina.r su organizaci6n y estratifica

ci6n; ;oues gr<>.cic.s a su c,stricto orden, apoyo tributario y guerrero 

de los ccnr;uistádos, ?Udicron llcgc.r te.n al to j amt:.s .fueron derrota

dos ;-ior el. c,jército más Euerte de E-Sos tiempos ( 1os "r.:e:éice.s"), y -

,,mbos :?rentes ordenaron la construcc-i6n de fuertc>s para la defensa. 

Cue.ndo llegan los espai'ioir-s 1os t;:-·.rascos no ponen resistencia, 

10· r;ue significa el. gran rE".spc-to c;..i.e 1es ten1an a 1os ¿-,ztecas y e1-

reconocimic-nto clE !.:U . .f•J.0rz¿¡. Al ser vencidos los mexicas, 1os taraE_ 

cos se h?.n clcc !laber preav.ntado y contestado: ¿si· J?ue. vencido el ·- -

23 Idem 
24 Re1aci6n de Hicho<:cc~n, de 1a traducci6n de José Tudela, L.funina -

núm. II, Hore1ia Mich., México. 1977. 
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gran imperio azteca 'iué otra alternativa nos aucda'? -la <'Ue tenemos 

que rendirnos-, y de est;;i. .forma ter:·,1in6 el apogeo y gloria c~e esta

gran cultura. Con 10 anterior hemos concluido el c<'qitv.10 re.ferente 

a la cultura tarasca a la que su derecho tuvo r•ue ar>lic<·.r.'.'e E'-St:<'ic

tarnente, ?ara que fuese ie. base C.c st,1 or~F·-niz;-.ci6n. y :.,odcr llt-g2t.r .: .. 

la altura rrue alc2'.nz6 dicha civilización, y sobre todo 1a npJ.ica

ci6n qv.e hayan hecho de 1c. cussti6n tribv.tc:.rir~, ene c-·s 12 b:.;se y -

sostén de todos los pueblos cl<:C·pendiendo de su bv.Pna ¡o,ct-.linistrc.ción. 

El tribu.to tJrasco .fue mv.y diverso y ele la -..~isnc' . .:?or'~''"· seri2'. cu<-.ndo 

11.egaran los espa. íoles, c:·L~.ienes l;..:,.n de ser J_os ~ue J.o rc:cib.::n (.-:es-

pués d..e lé!. cu:i1c1uis t¿., de Hic:: '.)ac¿y:. 
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CAPITULO V. LOS AZTECAS O MEXICAS 

A. EL TRIBUTO RECIBIDO POR LOS NOBLES 

I. Aspecto Histórico. 

Es bueno que antes de empezar a ver el tributo en genera1 de1 pueblo 

mexica, hagamos un corto repaso de lo que fué su historia desde la -

salida de azt1an hasta la fundación de Tenochtitlan. Los aztecas co

mo integrantes del grupo que sale de las "Siete cuevas" y seg{tn las

fuentes Eueron los ~ltimos; viv1an en un lugar llamado aztlan cuyo -

significado es "el lugar de la blancura", no se sabe a ciencia cier

ta el ai'io que partieron, sOlo se hacen aproximaciones, 1a verdad es

que su peregrinación no fué ta.n simp1e ni de pocos ai'ios, Eueron tie_!!! . 
pos dif1ci1es y penosos. En la Tira de la PeregrinaciOn nos podemos-

dar una idea de lo que pudo haber sido esta actividad a través de -

sus pinturas; hay la creencia de que pudieron haber venido guerrean

do que es lo m~s probable, pues a1 ir pasando por los diferentes lu

gares, no es posible cue todos les permitiesen el paso pac1Eicamente 

ven1an guiados por su dios protector conocido como Huitzil.opochtli y 

divididos en grupos con sus imagenes respectivas, LOpez Austin al -

respecto dice: "cada uno l1evaba un dios protector, cv.stodiado por -

sus guardianes. Frente a todos, cuatro cargadores o teomamaques por

taban la imagen del dios principal, Huitzilopochtli, un bulto que n2: 
l die ·pod1a abrir· y que sólo pod1.an tocar los hombres consagrados." 

Lo que signiEica que e11os ven1an organizados por los sacerdotes del 

cu1to a su dios, donde e1 acceso a la imagen sOlo está permitido a -

los que han de predicar los principios del culto. 

Hay una gran polémica en lo que se reEiere al lugar donde se -

puede ubicar aztlan, sin entrar en debate, simplemente nos concreta

remos a decir que la opinión de la mayor1a de los historiadores, lo

ubican en la Costa del actual Estado de Nayarit. Los mexicas se dec~ 

1 LOpez Austin, op. cit., p. 60. 
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den dejar ,\.ztl.:m ¡ior una atrevida aventura nada recomendable, pere

que ulgún d1.a les daria .fruto, a través de muchos años de sacril'i-

cio y penurü1s. Después de l.a salida de l.a región de Azt1an cal.cu1~ 

da p~ra 1160, por .fin alg~n dia se acercan al. Va1l.e de México y 11~ 

gan a un lugar que de acuerdo con Clavijero .fue Malinalco. 

Es de imaginarse que después del viaje tan pesado de los mer.i

cas y al acercarse al lugar donde con el tiempo seria su reino, ven 

que 1a situación no es ta~ .fácil. donde pueblos mucho más organiza

dos habian .formado un muro di.f1ci1 de derribar, pero sab1an algo -

que Huitzilopochtl.i les hab1a mani.festado hacer; desde el. l.ugar an

tes dicho se irAn aproximando a l.a región pueblo por pueblo muy ti

midamente, pero en su interior conservando 1a astucia de viejos zo

rros creemos oue d"'sde :::¡ue l.l.egan Mal.inal.co hasta que .fundaron 'l'e

nochtitl.an, .fueron años su.ficientes por medio de l.os cual.es se die

ron cuenta de l.as costumbres de l.os otros puebl.o's. 

Una .fecha memorable para el. puebl.o rnexica .f'ue cuando llegan a

J.a. ca?i tal. de una del.as más grandes culturas mesoamericanas que s~ 

ria una gran .fuente de enseilanzas para 1os "mexicas, nos estarnos re

i:i.riendo a TUl.a, ·ciudad de l.os ToJ.tecas; Clavijero cuando habJ.a so

bre lo anterior dice: "···Y dirigiendose al norte llegaron en 1196-

a la cé1ebre ciudad de TU1a~ 112 En este lugar duran algtm tiempo d0,!1 

de i1an de haber puesto en práctica lo ya aprendido. 

En cuanto al porqué se llaman mexicas atenderemos las sugeren

cias gue dá SahagO.n, quién p1antea 1a situación de 1a siguiente .f'o,.;: 

rna; dice qu.e b.ubo un hombre que ai nacer .f'ue creado en una penca de 

maguey y que en honor a uno de su~ caudi11os llamado mecit1, le pu

sieron mecitli, y al llegar a la edad adu1ta se dedicó a servir a -

su dios, " ••• por lo cua 1 era tenido 'en mucho y muy respetado y abe-

2 Francisco Saverio Clavijero, Historia Antigua de México, Londres, 

1826. vol. I, p. 108. 
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do de sus vc..sc.llos, los cu.:-. les tomando su nombre, el.e su sacerdote se 

llamaron -me:'.ica o me:·icac, seg(1n lo cuentan los ""ntiguos. 113 Como ve 

mos la in.fluencia del sacerdote mexica .fue total de tal .forma 0ue -

su nombre surge por cuestiones de religión. 

Después de TUla los me::zicas d0ciden seguir su peregrinnción, 

aunque pausadamente se acercarian a su destino: vencer o ser escla

vos de los pueblos lacustres. El punto clave que regist~a el histo

rial mexica al llegar a los lagos, un lugar que les dejar:1a grandes 

recuerdos y estar1a presente en sus escritos .fue Chapultepec. Al -

llegar a Chapultepec aue era el objetivo principal para ellos, <'>S -

cuando están en la c~spide de su atrevimiento, se pondrán en la vo

ca del cañón y solrunente esperarán que los tepanecas y aliados pro~ 

vocaran la explosión en su contra; los recién llegados en cambio se 

preparaban a las consecuencias nada a su .favor y todo contra ellos, 

la gran prueba contra este pu~blo se puso en marcha. 

Como.hemos dicho los mexicas por el simple hecho de haber lle

gado a Chapultepec encendieron la mecha, tocaba a los tepanecas ha

cer la explosión y as:1 .fue, no creo que les haya durado mucho el -

gusto pues veamos lo que.dicen los Anales de Cuauhtitlan: 11 Los tep.2 

necas dieron sobre las mujeres en Chapultépec y fueron a consumir-

les los comestibles y a saquerlos y después que los ahuyentaron, ya 

en nada las tuvieron. Los mexicas .fueron d~rrotados ah:1 donde con-

tendieron con los colhuas. 114 Después ·de la batalla a la que se en

.frentaron los mexicas y en la que .fueron derrotados, se dieron cue_!! 

ta que una de las condiciones para vivir en los lagos del Valle se

ria la imposición del tributo.tepaneca. aparte de la humillante vi

da a que tuvieron que sujetarse. Con la derrota para esos entonces

y su permiso para vivir en un islote de la zona salobre del lago. -

.fue prácticamente un paso hacia la muerte, se necesitar1a de un pu~ 

3 Sahag"O.n, op. cit., vol, III, cap. XXIX, p. 108 •. 

4 Codice Chimalpopoca; Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los Soles 
UNAM, México, 1945, p. 21. 
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blo con condiciones extraordinarias para vencer esa barrera; pero 

no, el lugar de la muerte seria e1 lugar de la gloria para ellos, 

los tributarios serian alg{tn dia tributados; pero por el momento t~ 

nian que vivir en condiciones paupérrimas, vivir de la caza y pesca 

que aque11as aguas salobres les brindaban. Una vez en la is1a, si-~ 

guiendo 1as indicaciones de su dios fundarian su ciudad, precisame_!! 

te a11i en los tulares donde estaba Huitzi1opocht1i en forma de a-

guila posado sobre un nopal. se dice que a1 momento de la fundación 

estuvieron presentes diez sacerdotes y que después la isla fue re-

partida en cuatro barrios o ca1pu11is. La fundación de Tenochtitlan 

fue eEectuada según indicaciones de Clavijero en el año de 1325, a

silo a.firma (op. cit., p. 114): "La fundación de México ocurrió en 

el aiío 2 ca11i, correspondiente a1 1325 de la era vulgar ..... con la 

fundación surgió un problema entre e11os mismos a1 no estar de a- -

cuerdo con 1as reparticiones llevadas a cabo; por las que se enemi§_ 

taron y sus diEerencias no termin:lrian hasta c;_ue un rey mexica los

sometiera, pP.ro esto se.ria posteriormente. Por lo pronto tenemos u

na idea en Eon~a brevisima de 10 que fue e1 pueblo mexica desde el

inicio de su pei•egrinación guiada por los sacr-rdotes, y que termin~ 

ria hasta la i'undc.ción de la ciudad de Tenochti tlan por los mismos. 

II. El tributo recibido por los nob1es. 

Después de·ia .fundación de Tenochtitlan y tras un gobierno te.2 

cr¿tico, cambia::::'ian de O?inión eligiendo un rey para que les diera

mé'.yor .fuerza, los t1ateJ.oJ.cas acudieron a Azca?otza1co para que J.es 

diP.rc. el rey un ~ijo como goberno.nte, y e.si les enviaron a Cuacuah

;_-;·rtzahuac; mientras que J.os me::-:icas acudiero.n a CuJ.huacan por el. de 

ellos y fue entonces cuando se les nombró el primer rey que inicia

ria .1"- etapa mon~rquica crue termino.ria con l<i. teiocr~tica y de esta

forma Acamapichtli llega ¡;,1 poder. 

¿En qué consiste el. tributo p&ra 1.os nobles? este punto no J.o-
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vamos a desarrollar en .!:'orma amplia, yr. oue sobre rstos mismos suj..!:_ 

tos hablaremos en-los subtitulas postP.riores por estar rPlacionados 

unos con otros. Por eso s6lo nos vamos a limitar a VP.r la c12,si.fic~ 

ci6n Gue h~ce Zorita con respeto a este punto. 

Cl&si.ficaci6n de acuerdo con zorita. 5 

l.- Los tlatoques 

Los tlatoques CTUe de. acuerdo con concE"·;:>tos occident<'.les lo eaui 

paran a rey f"·n su .forma plur<ll, ya que en singular SP ñice tlatoani

Y cue viene úe>l VP:".'bo tlatoa aue <!Uiere decir hablar. ¿Que podremos

drcir c1.Pl tl.:..toani en cuanto a cuesti6n tributaria se r<'-.i?iere?, di--

ric.Jnos c_;uc: éste. e-:s en su .r.~orma genPra1 )ra c¡ue ;;.bnrc2..ba c .. su :rit..,~imo -

dirig-;-ntr, con toda su corte c.ue era ampl1sima. 

D<:-csnv.~,s de lo ... ~ue-rte de Acam2.pichtli le sigue en el trono Eui t

zililn;.itl, f'.1.lién sf'r1a hecho prisionero y traicionado tras una invi

t~ci6n ?Or los culhuas tl r.ue 2ueran a vivir con su pueblo a su tirra 

y una vez eme deciden !1<,cerlo, .í:ueron recibidos por el ejército ene

migo y hechos e3clavos tal como algunos historiadores los conside- -

ran. Par2. salir de tal situaci6n tuvieron gue hacer méritos propios

y ap::-ove>ch2.ndo un enfrP.ntamiento b~lico entre el pueblo opresor, - -

ouienes invitaron a. los :ne;~ic&s a 12. guerra contra los xochimilcas,

y se dice· c;ue des~>uós de la batallá los culhuas sintieron r.iiedo por

la belic'osid¿·.d de los aztec2.s y empezaron a tomar precausiones para

dE"spu~s sacar1os de sus tierras. 

Fin2.l:nente el pueblo culhuc. permite el regreso de los me}:icas a 

su isla, y con el nombrm:iiento de_ su nuevo tlato2.ni Chimalpopoca, -

cúi~n Euera tr<0.icionado ''ºr un hijo del tirano Tczozomoc después de

su :m;.crte. Al :noi•ir Tezozomoc viene el usurpador al trono conocido 

cor:lo H2.::tla. 'I'ras la J:ll.l<·rte de Chimaluopoca trai.cionado por Haxtla 

SEOrtl. nomorado F·n ::;u lugür uno de los grandes .formadores del pueblo 

5 Alonso c1e Zorita• :areve y SWl\é".ria R<':laci6n de los Se?iores de la -

¡,;ucva Espa:i2., UJL-\E., !·:~·;deo. 1942, pp. 27-37. 
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::~te:-~ica y c:u .. ir-.. :n aliL~ó.o a 1,!'PtZé.:hu<.:~J_coyotl rr--y dr- ·í1~.~-:c0co, cc~.-,_r-uistc.-

r1an el lt:> .. go y 1,._ tJr::ri.fr-ria; inici~nC.o C::ln. J.t". (-;_r_"itrucci6n .~-'.Pl inpc

rio tepanF:ca y lét rnue::t•tF': de ~~u rey I<¿::;.:tl2.. Itzcot'. tJ. logr.::. "'...1n~-. vict_Q 

ria· sobr<': el I>ueblo t<'·P,"'neca y d<'· este . .f:Jrm0 tr·:c',·,iné:)~'- C·'.)Í'J. r,l tri':>~ 

to, ahorf'.. tocc-:.~"tl. a los tEpane:cns tri bn t~r c:i. los :.ztc=:cc:.s. ~c~~-~n.l.(:s d.e 

le. ccnquisté!. O.el Valle se J:·or;J1a le·. Ti~i?lü Ali¿;_nzc .• c-nic11.E:S P:-t~1'!.c.!.c

:cian .sus do:ninios hasta ·:_;untos it~uy 1.C:j.::.11.0!:j. Con este· ~:H'.":-:-~uc 'o c.Yt·:.li

sis pretcnt~r-mos d.:1.r ~ entender 0ue l·~n.o ~lt: los princi~_Ji".J.r-:s t:. ... i~l.1.tos

Eueron los llegados de los pueblos con0uist~dos ?~~~ 0~ rry ~, su --

teriormcnte. 

T.:-.:·::Di~:n c·s ir:1port;.;.inte c:~.notc.r ct.1E el tlr.!.tQ.:.ni ti0ne ~::ti.2 -.sro'~:L:·.s 

scmenterc·.s, y c;"...le y(J. no como t:;:-ibuto sino como ::"'"":rr::·.los rr;cii.:.-c i.~ .. :.J.i~ 

sos prcsP~tcs de S€ ~ores dG otros ~ur,bJ.os, lo l~is~o ~r.1 ~~derozo 

tribu.to· c¡_uE: 1J.eu.-:>. de los o-cros pu(~blos se: tli, .. :i_de. entre 105 intc~:r~:.:..!! 

tc·s de la Tri? le A1i.J~nz2. de c.cUE";:.."do con lo p&ctc .. Go e:::it:!."'e: I·¡t;::ico, .

Te:-:coco J.' Tacv.ba. 

2.- Los tectecutzin o tcnlcs 

Como ye. he:·,1os clici10 é!.ntroriorinente ?aré'- lé: lect-.lc.'2. cic e.st0 ca;:>J: 

tulo dc-bc:,!\OS tEnc=r p2lcicnci2., pues todos los ::>uhtos .se rcJ_.::-.cionan E 

nos ·con oti .. os, !Lo mis"mo ?Uede p.;~lperse t=":n e 1 lib:: .... o 0.c: ::.~:":it::... se:ró.11 

zo~ita, estos nobles son los cue est~n rclacion~dos con l~ suerra,

y que todos los que sobres<.li.::n ron las bé,tallas ere.n ~-''.tY tr,;_1idos, -

muy respetados y les daban sus 3e;.~enteras • las cual.es sc:'~_:-.n labr'"

das ¡Jor aquel grupo de la e,-_.cal'.1 de. estratii'icc:.ci6::1. social ;:~e:~ic<. -

conocidos como los mayec;ucs. En relé:ci6n con lo <:'J.e e::.tai:os habl;:ln

do Zorita die€: 11 porc;ue los S<:-·'.Or('::; St.t~)rel!l.OS lOS ":>rOH10"1.r1c.n 2. ~Sté:'.S

t<.les <lignide.des por aza7ias hechas en la guerra o en sc:i.'vicio de J_& 

r<>públic¡;_ o de los se:íores; 116 Lo que signi.fice. el i)rivilegio y lo!,_ 

6 Xdcm., p. 29. 



~.:>c:nc!.'icios :;ue tenian todos los nobles que SP.rvian a la corte Ciel -

tl<. toani principalmente los aportados 2or los servicios de las gue-

3 .- Los c:i.lpullcc o c:iin:~1c:'1l•"C 

Este aspecto es ~nportante p~es se reEiere ni mAs ni menos que 

a la nobleza que estA al .frente de una de las mAximas organizacio-

nes que aportó el mundo m~soamericano, aquélla que representara el

aspecto social de la propiedad y que Euera dividida en barrios. me

jor conocida como el 11 Calpul.1i11 • Los integrantP.s del calpulli nom-:

braron sus propios airigPntP.s quienP.s los r~pr~s~ntar~. y e~tar~n

~1 Erente de todos los problemas que surjan, asi como p~.ra hacer ~ 

cua?lir la organización en cuanto a las Eestividades religiosas se

re.ficra, y c::.ue tienen <_!Ue e.fectua:rlas en sus Eechas distribuidas d_E 

rccnte el a:ío. Zorita en ~anto a sus representantes dice: "Este 

p:.~inci?al tiene cuidado de mirar ;::ior las tierras del calpulli y de

Eender1as, y tiene pintadas ias suertes que son los lindes, y adón

de y con quien parten t~rminos y quien los labra, y las que tienen

cade. uno: 11 7 de esta Eorma vemos la import.=mcia y el papel que desE?!!! 

pe~ian estos tales dirigentes en la buena marcha del calpulli, y su

.f'unci~n como integrc:-ntes dentro de la nobleza, y el papel. que dese.!!! 

pefü¡ el tributo pura su sostenimiento. 

4.- Los pi?iltzin 

En este grU?O quedan comprendidos todos los descendientes de -

la alta nobleza, como es obvio dentro de cualquier jerarquia politl: 

crr·1os hijos ne los nobles ouedan en el. mismo status social, y la 

se:icied;:,d r..<?xica no Eue la eY.cepciOn; los hijos de los nobles ten

d~i<:'.n una prc-;paración especie.1 y se:d'm enviados al Calmecac para e~ 

te .fin, ntlemts <..prenderAn lo :rPl.~cionado con el sacerdocio, 1a gue-

7 Idem •• p. 35. 
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rra y el conocimiPnto de sus ciencié\S y artes: sP.rian los r-ue t0n-

drían a las clases sociales en .forma sin ser modi.fici\das. Todos es

tos serAn sostenidos por las clases tributarias, Zorita nos indica

su ubicc>.ci6n social y dice: " ••• y eran y son todos los hi"jos Ci.e los 

sefiores supremos a quien llu.man tlacopipil. t:z;in, como quien dice hi

jos de seftores, y otros ~ipiltzin, oue son nietos y bisnietos;"ª 

con este cuarto grupo terminamos de ver a la nobleza mti.s im;:>ortante 

a que se tributa, y oue Zorita como buen jurista hace cuidadosru:·-.P.n

te esta clasi.ficaci6n, claro, siguiendo .fielmente los consr-jos de -

nuestros ancestros. 

B. EL J:?.IBUTO '.)E LOS PUE!JLOS YE!!CIDOS 

Hemos dicho ol).e el estudio de P.ste ]?Unto es irn?ort2.ntísiino nor 

ser uno de los principales dentro de lo Cl1.1.e a cuesti6n tirbutária -

se re.fiere. También se ha dicho que cu.o.ndo los me:'.icé'.S 1.1.egan a Ch~ 

pultepec, al.11 .fuP.:..non som<?tidos por los tepanecL'.s; desr>ués c-st2.r~.n

en cautiverio con el pueblo de Culhuacan, pero mostrando su bel.ico

sidad en aqu.el.la b2.tal.1.a contra 1.os :<ochimilcas .fue posible cue re

cobraran su libertad Eisica, pero 01,lCdé'.ron sujetos ~or el tributo -

y abandonados en ac;uel islote. Después de la muerte de I~:tli;:oc:•i tl 

llega al poder Chimalpopoca, este tlatoani es electo en un período

crucial para la historia rnexica, ya se visl.umbra 1.a Ci:'ida del. pocl.e

rio · tepaneca, aqu,el tirano Tezozomoc ·quería ser el. a~o absol.uto y -

por eso tenia pensado dar muerte a 1.os principal.es je.fes de las ca

sas reinantes de la regi6n de 1.os lagos; para empezar es. bueno in-

.formar que Netzahualcoyotl andaba huyendo de la tirania, ~ues 1.e 

querían dar muerte, en tanto Chimal?opoca y el. rey de Tlatelolco 

tienen que tomar sus precauciones. 

Tezozomoc, extrem6 el tributo para los me;dcas y en las condi

ciones en que vivían era imposible cumpl.ir con tod<:.s sus e:dgencias 

por eso un grupo de me:dcas acompafiados de otros represcnti\:ntes <"'V.e 

8 l:dem. • p. 36. 
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ten1an igual carga, se vieron en la necesidad de acudir a Azcapot~ 

zaleo para pedirle nue redujese la imposici6n tributaria, Tornuema

da sobre este grupo dice: "Y as1 venimos con sumisi6n y humildad a

suplicarte que recibas el servicio de nuestras personas en las co-

Sé'.s rue nuestros antepasados nos enseñaron; y· también de aue te si.!: 

vas de no pedirnos las, que no tenemos; y confiados de en.le as1 nos

otorgaras nuestra humilde petici6n, as1 te 10 volvemos a pedir y su 

plicar. oy6 el rey Tezozomoctli la re1aci6n hecha por el tulteca y

chichimeca y aunque no le supo muy bien les dijo aue se .fuesen y le 

c-.cudieron con todas las cosas crue él pedia de e11os y pudiesen dar

le. 119 DPs;->ués de la e;i.trevista se dieron cuenta que en nada les ha

bia servido su petici6n, estaban nerdidos pues ten1an crue 1levar1e

todo lo oue él pedi.a. Con esa tiran1a Tezozomoc estaba buscando 1a

enemistad de todos los otros pueblos y as1 .fue demostrado, pues a 

su r.1uerte e1 hijo usurpador que no era heredero a1 trono (Maxtla) 

quiso hacer 10 mismo que su padre; pero no 11eg6 muy lejos, ya que-

1e dieron muerte y aruinaron su imperio. Itzcoat1 no ~ued6 muy bien 

~ue digamos des?u~s ce la muerte de Ch~~a1popoca, pues llega al tr~ 

no para vengar su muerte y hacer la guerra a los tep;;.necas. Itz- -

coat1 unido a Wetzahua1coyot1 no s61o derrotaron a los tepanecas, -

sino c. todos los de+ Valle de Mé:~ico, y se extendieron hasta 10 crue 

hoy conocemos como cuernavaca y otros lugares cercanos. 

Cl.10.ndo son ·.,_.encidos 10s pueblos de la regi6n de los lagos se -

.forma la Triple Alinnza, aue har1a una .fuerza compacta casi invenc.i, 

b1e c:l<,sde su integr2.ci6n jamll.s un ej~rcito enemigo penetró al Va11e 

de Ml>:~ico, sus rné.s grandes ener..igos .fueron los Tarascos; pero ambos 

e-,jf>rcitos nunca puditeron rebasar mfts de unos cu;;.ntos metros en am-

b2.s .fronteras, as1 10 muestran las .fuentes me~~icas y por los taras

cos La :~e1aci6n de Micaoac~n: salvo esta excepci6n los ejf?rcit.os ª!! 

tec2s incursionaron (>or todr-.s 1as zonas mesoamericanas. 

9 Fray Juan de 'i'orc:uemada, l··!Onarc:u1a Indiana, u¡.¡¡.¡.¡, V.~xico. 19 75, -

VO] .• I, !?• 164. 
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E1 ejército de ia Trip1e Alianza no invade unél zona por puro C&!'ri

cho, sino mAs bien era por problemas crue los 11Pochtecéls 11 ten1an en

sus actividades comerciales con se!lores de los otros pueb1os; y lo

que ie acontec1a ai pochteca era investigado, y si m<"nt1a· se hac1a

acreedor a una gran pena r;ue por lo general era la "pena de nuer

te11. Pero si al hacerse 1a investigaci6n resultaba· oue era verdad 

se mandaban tres comitivas, por lo general distaban unas de otras 

de un mes me,dca (cada veinte d1as) para someterios a ia .fuerza de

Hui tzi1opochtli, y si después de 11evadas las gestiones por ia ter

cera y -0.1tima comitiva no aceptaban ias condiciones propuestas, ven 

cido ei p1azo .fijado invaden 1os ejércitos. 

Una vez conquistado el pueb1o por e1 ejército de ia Trip1e A-

lianza, el tributo a que se hac1an acreedores sus inte!}rantes con-

sist1a en 10 siguiente: "dos llevaba el seHor de l•!éxico y dos ·ei de 

Tezcoco y una el de Tacuba ( Zorita)."1º ¿Y en que consist1a el tri, 

buto? ei tributo era variadisimo, dependiendo de 1a regi6n y de 1os 

recursos con que se contara, a esto se debe una de ias exp1icacio-

nes a1 apogeo que 11eg6 la Gran Tenochtit1an. Es oportuno mencionar 

que en ios barrios de Tenochtit1an se encontraban bien distribuidos 

todos 1os o.ficios, y e1 materia1 ~ue trabajan por lo genera1 1lega

por v1a pochteca y v1a tributo, aue pod1an ser adquiridos en 1os -

mercados conocidos como tianguis. E1 Codice Mendocino, La Tira de 

1os Tributos y otros importantes documentos que tratan ei pago de 

1os tributos nos in.forman: c6mo se pagan, e1 tiempo en que 10 hacen 

1a ciase, tipo o material de que est~ constituido y su ntimero o sea 

1a cantidad. 

Para darnos una idea como estaba organizado ei tribu.to de ios

pueblos conquistados vamos a ver a M. Chapman que menciona y com- -

prueba 10 que dijimos anteriormente, nos da a1gunos datos sobre ia

provincia de Quianteopan y sus cinco pueb1os ia .forma como pagan ei 

tributo y dice: "Cada seis meses pagaban a Tenochtit1an: 400 mantas 

10 zorita, op. cit., p. 11. 



- 95 -
grandes, 40 cascabe1es grandes de cobre, 80 hojas de hacha y, anua~ 

te pagaban un traje de guerrero con un escudo de ricas p1umas y un

p 1.ato 1.1.eno de turquesas (cita a1 Códice Mendocino)."1.1 Como vemos

gran pape1 tuvo que desempeñar el. nob1e que se tenia que dedicar a

l.a recaudación de 1.os impuestos, de acuerdo a 1a gran cantidad de -

productos de todo el. dominio mexica; aque11.os a quienes se 1.es con.2 

ce como cal.pixques son 1.os que se encargaban de recol.ectar todos --

1.os tributos para almacen~rl.os en bodegas construidas especia1mente 

para ese objeto. se dice aue cuando venian 1.as grandes sequias o ca 

1.amidades se tenia oue disPoner de todo 1.o al.macenado para ciue e1 -

pucbl.o r .. o ~-'':-1.~iese. 

Cuando 1.1ega a1 má:dmo apogeo 1.a Gran Tenochtitl.an ,,ue seria 

al. ser el.egida Motecuzoma Xocoyotzin, e1 ejército mexica ya tenia 

control. sobre centroa.~~rica, era muy extenso el. imperio con gran v~ 

rir:dad de Droductos donde 1.a corte de V.otecuzoma gozaba de todc.s 

1.as comodidades y ?rivilcgios; gracias a 1.os productos alimenticios 

que son trv.idos, el. tl.atoani dis±'rut<?. de ricos y variadisimos pl.at_! 

1.1.os de 1.o ;r.ejor de .sus dominios. Después de haber visto 1.a exten-

sión de1 impPrio, 1.a abundancia de productos etc •• nos hemos podido 

formar un juicio de 10 que .fue el. t:ributo llege>.do por 1.a sumisión -

de los puebl.os por medio de1 ejército y 1a im,,ortancia aue tuvieron 

1.os pochtecas en ~ateria de guerra: los aue tuvieron que ver en 1a

extcnsión, progreso y gl.oria de esta gran cu1tura. La Trip1e Alian

za 1.1.evó acabo sus objetivos gracias a Huitzil.o~ochtli: fuerza, tri: 
buto, e::.:tensión, deidad y g1oria. 

C. EL TRI3UTO DEL CALPULLI 

Al. estudiar esta instituci6n nos ~onemos a pens~ en 1.a forma

como r->udo haber f·,.;.ncionado, y ;>ar ser tc.n importante y per.fecto ha

rr.erecido su estudio ?Or grandes investigadores: es una de 1.as que -

1.1. M. Chapman, op. cit., p. 24, 
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m~s llama la atenci6n y nos incita a re.f'l<"xionar pro.fundamr·nte ace_E 

ca de su proceso hist6rica. 

Se cree que lo pudieron practicar algunos otros pueblos un ~o

ca antes de los aztecas, pero al h;;cer un estudio serio sobrf' la -

historia r.1e:·:ica nos dimos cuenta que sus bases y re.ices l;:is tr.:.12.;o.

desde su ?eregrinación; pues hay .fu<=ntes históricas c•ue dicen rue -

cuando iniciaron su p<=regrinar .veni2.11 C.ivididos f'-n b<?.rrios y a e,s-

tos se les conoce como c2.l.,ullis, J_o crue signi.fic<?. cue no lo inven

taron de la noche a la ;nc.;10'.na, o simplemente por eme dijeron vc,r,os

a consultar para ver como le ?One1:10S, nues ten12.n · raices i"nccstra--

1.es: he ahi la im.'?ortanci2. de analiz.2r cuid::dosr•:nr·ntE su nerr--t}rin~-

Veamos lo cue hacen los 1~,e::icas cuando fundan su ciudad y lle

van a cabo lét repartición de las tierr2.s, L6pez Austin Ecl respecto

dice: "Al distribuirse las meyj_cas en el terri tori.o de l;o.s i~ las, -

hab12.n conservado· 1a sen2.r2 .. ci6n original de los calpullis de ln r::i

graci6n. Cada uno de e11os r;staba ?rotegido :>or un dios -el c2lpu

t6ot1.- y comandado ?Or un je.fe nue ten1a .funciones ::iol.1 tic?.S, 2.d'Tii-
. . . . . . . . , . ,,12 . 1 _, nistrativas, religiosé'.S y, en un :?rincinio, r::i_itares. ¡,c;u ='º"'.!:! 

mos ver claramente io cue venia.mas dicie-ndo acerca de como pudo ha

ber sido la aparición de las re ices del 11 ca1pu1J.i", a di.:'erencia de 

al.gunos investigadores que opinan lo contrario. 

Al l.legar ~os mexicas, fundar su ciudad y al. l.levar a cabo la

repartici6n del cal.pull.i, hubo un gru.?o que no estuvo de acuerdo y

se convirtió en e1 dicidente; éste se separó :. otra isl.a mc-mor 112-

mada Xaltel.o1co, y desde entonces se ceparar1an para l.uego buscar -

su pro?io rey, .fueron con los tepanrcas para aue se l.os nombrara y

as1 l.es mandaron a CUacuahpitzahuac. El confJ.icto C?'1.tre los neoéÍC<.s 

y t1atel.olcas terminar1a cuando se enFrentar2.n <t.'Tibos r>j ~rci tos don

de el. tll timo :;><"rdertt 1a batalla y quedartt suj c>ro a l~ts condiciones-

12 L6pez Austin, op. cit., pp. 66-67. 
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volviendo· al.ca1pu11i para continuar con el estudio de su he--

rencia ancestral, es oportuno ver lo que menciona Zorita y dice: "

porct~e cal?Ulli o chi:'l<:.nculli, 0ue es todo uno que quiere decir ba

rrio de gente conocida o linaje antiguo, cjue tiene muy antiguo' sus

tierras y términos conocidos que son de aquella cepa, barrio o lin_§! 

je; y las tales tierras, lle.man calpulli, que quiere decir tierras

de ac-uel barrio o linaje.•.• 13 Asi de esta .forma cuando llegan los m~ 
::icas a su isla y después de llevar a cabo su repartición, l.a hacen 

con bases y nombres que ya tra1~n arraigados en su organización. 

Como tod<:>. buen<1 órganizaciOn necesita un je.fe que l.a represen

te ~r ':'.._J.c -cj erci te lz..s norn:~s de .S"..l organ.iZ~ciOn, as1 sucedió con e1 

c<:.l?Ulli, todos ·los integrantes nombran a sus je.fes quienes se suj~ 

tr-.rtln a v.n estricto reglamento: eran conocidos con el nombre de "-

calpulec;ues", y los je.f'e? de barrio teni<>.n como .funciOn velar por -

1<. buena marche.., asi como conocer los problemas que surgieran para

plantearlos c.nte las autoridades; También una .funciOn important1si

ma era la de estar al cuidado de l.a organizaciOn de todas :si.ts .fest~ 

vid<:>.des, las c;ue llevaban a cabo en sus templos donde han de vene-

rar las deidades propias del calpulli. 

El calpulli para su buena marcha necesitaba de la rigidez del

derecho, y al cuidado &e totlo esto estaban los cal.pulleques· de qui~ 

nes Zorita dice:· "Y tienen cuidado de amparar la gente del calpull.i 

y dE' hablar por e1l.os ante l.a justicia y ante los gobernadores."l.4_ 

El ca1pulli al. igual. que la mayor1.a ~e las instituciones mexicas ~ 

vieron un des.file impl?cable, todo esto gracias a la rigidez de su -

~erecho; pues por lo general un mal. manejo de quienes lo ejercita-

ran simple y sencillamente en un juicio sumario terminar1a .con la ~ 

l3 Zorita, op. cit.,?• 30. 

l4 Idem. p. 35. 
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plicaciOn de un:1 pena capital. 

como ya se ha .Jicho, la tierra del calpulli no tE'n1a una .fun-

ciOn individual sino comunal; r-ue el cue la pose1a para su cultivo

la podic dis~ione?r de por vida, y ¡;_~n m~s la nuede herFdar ·e. sus hi

jos -pues son tierras del barrio- y solamente son para éstei por e

so cada grupo tiene su barrio. Estas tierras no las pod1a perder el 

r.ue las cultiva, siempre y cuando las tenga activas, y en esta .for-

1:ta ni el je.fe de barrio pod1a ccni tarselas, Zorita al re>specto dice: 

"Si uno tcon1a unas tierras y las labraba no pod1a entrar en P.llas -

otro ni el principal pod1a c:rv.itarselas ni darlas a otro; y si no e-

.r·o.n buenas l¿:..:; r.oG1a =·~j?.r y b"..-1SC:::!r otras mejores, y ?edir1as a su

principal; 1115 como vemos este .fue un gran p;('.incipio de la organiza

ciOn del ca2pulli, pues decir mientras las tierras estén producien

do y el cultivador lo.haga con responsabilidad y con conciencia de

barrio, que siga, no lo molestes; esto lo consideramos bastante Po

sitivo, el agricultor mexica tuvo libertad para ejercitar sus la.ba

res dentro de un m~rgen: as1 podremos .formarnos una idea del alcan

ce de esta instituciOn. 

Ahora bien, cuando se quitaba una tierra porque no hubiera reE_ 

ponsabilidad del agricultor, pues e.qui las leyes no eran arbitra- -

rias, ni se manejaban los cacicazgos agrarios de los ti~npos moder

nos, no, primero se hac1an las amonestaciones convenientes para nue 

1as·cu1tivaran y si no.se enmendaba a la ~ltima llamada.de atención 

la tierra no se con.fiscaba por el Estado como hoy 10 entendemos, el 

Estado no pod1a apropiarse porque estas tierras no estaban al libre 

arbitrio, eran solamente para el barrio y la raz6n es simple: si la 

tierra no se hace producir se le adjudica para darsela a otro inte

grante del mismo barrio para su cultivo. Pero cuando se adjudica u

na tierra se hace con el Derecho en la mano, no a la rR7.0n de jeEes 

sino g_ue se hace estudio minucioso del caso en concreto, dentro del 

cual van a ver cuales son las cc:.usas; si puede tener e.2g~n impedí--

15 Idem., p. 33. 
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mento, por la vejez, si es menor de edad etc., zorita al respecto -

dice: "El que tenia algunas tierras de su calpulli, si no las labr~, 

ba dos años por culpa o negligencia suya, y no habiendo causas jus

tas, como por ser menor, huerfano, o muy viejo o enEe:rmo, que no p~ 

dia trabajar. le apercibian que las labrase a otro año, y si no, 
16 que se daria a otro, y asi se hacia." Como est! visto la justa a-

plicaci6n del derecho dentro del calpu1li, fue la causa principal 

que hizo que alcanzara un.grado de perfecci6n organizativo, y dio 

una gran muestra de 10 que nuestros ancestros fueron capaces para 

ordenar su sistema agrario, es una perspectiva y un reto para nues

tro derecho agrario actual. 

?;;1 cal?Ulli C0!'!10 orga!lizaci6n no pudo habe>rse quedad-:> 21tr~s o

excento de tributos, creemos que fue la principal y primera fuente.

tributaria para la nobleza desde la fundaci6n de 1a ciudad, un poco 

au..~iliada por la pesca y_ caza de aves. A medida que Eue creciendo -

su ciudad mayor fue su organizaci6n y mayor la captaci6n de tribu~ 

tas; hasta que viniera la época de la conquista. en que la capta- -

ci6n de los tributos seria caudalosa y viniera a quitarles el peso

de la carga que tenian para su propia corte y para la de azcapotza]: 

co cuando estuvieron sometidos. Con la conquista y sin el tributo -

que pag6 el calpulli en toda la historia del pueblo mexica en su i~ 

la fue fundamental en primer lugar, para la organizaci6n y sosteni

miento del calpúlli y en segundo iugar, la fuerza o importancia que 

tuvo para la corte del tlatoani. 

El calpulli como poder pol1tico tuvo mucha fuerza, pues los j~ 

fes de barrio fueron siempre inte_grantes de las comisiones del tla

toani para resolver los grandes casos dentro del alto mando mexica. 

Para terminar, vamos a nombrar cinco de las ocho caracteristi

cas que menciona Víctor M. Castillo en su magnifico estudio que so

bre el calpulli hace en su obra menciortada. 

-16 Idem. 
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Caracteristicas del calpulli. 17 

l.- Unidad economica que, como persona juridica, tiene derechos so

bre la propiedad del suelo y la obligación de cubrir el total -

de los tributos. 

2.- Unidad social, con sus propias ceremonias, fiestas, s1mbolos s~ 

grados y organizaciOn po11tica que llevan a la cohesión de sus

miembros. 

3.- Entidad administrativa con dignatarios propios dedicados princi 

palmente al registro y distribuciOn de las tierras y a la supeE 

visiOn de obras comunales. 

4.- In~tituciOn politica con representantes del gobierno ccntr~l y

con .·alguna ingerencia en él. 

5.- Unidad militar, con escuadrones, jefes y simbolos propios. 

De esta forma hemos concluido el estudio de este impresionante tema 

donde obviamente nos damos cuenta cómo pudo haber sido la cuestiOn

juridica den·tro del mismo, la importancia oue tiene para su estudio 

actual, y para darnos una cierta información de las deficiencias de 

nuestro derecho. vamos a terminar invocando el pensamiento de M. 

Castillo cuando dice: "Puede concluirse, aue el· calpulli es l_a uni

dad social mesoamericana tipicainente autosuficiente en la crue, se 

dan todas las condiciones, b~sicas de la producciOn; inclusive de 

producción de e~cedentes. 1118 Ya nos hemos formado una idea de lo -

que fue el calpulli, y creemos aue su evolución no termina con la -

conquista, sino que prosigue como dijera el mismo M. castillo: por

eso de ahi la importancia de su estudio en las diferentes etapas de 

nuestra historia pasada y actual. 

17 Victor M. Castillo F., Estructura Económica de la sociedad Me:~i
cana, UNAM, México. 1972, p. 77. 

18 Idem., p. 73. 
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D. EL TRIBUTO DE LOS COMERCIANTES 

V'ai:¡os a tratar el tributo en la organización pochteca. aue .fue 

uno de los pilares en el campo tanto económico como po11tico, ya -

que hay que recordar que gracias a e11os se debe mucho la extensión 

del dominio militar del ejército mexica, y que por éstos llegaron -

grandes tributos a las arcas de este imperio. La actividad pochteca 

estuvo muy cercana a la religión, de tal .forma que cuando part1an -

hac1an sus oraciones y pe~itencias para aue les .fuera bien y encon

traran ·todo lo que buscaban; ademAs de posibles incursiones nuevas

en otrr.s tierras de las cuales 11evar1an las relaciones de todo 10-

aue en aCTuellos lugare·s hab1a, y preparaban el camino para una pos2, 

ble invasión del ej~rcito mexica y por ende el pago tributario para 

su :_:iueblo: por eso ile ah1· la im'E"ort<::.ncia de este teme. y la activi

dad aue a?ortaran para la organización mexica. 

Antes de que los ;1ochtecas oartieseri hacia lejanas tierr2'.S, -

realiz2.n las diferentes ceremonias ante sus deidades, en las cuales 

se ve cl<>.ramente su decisión de vencer todos los obstAculos, no re

troceder, antes de esto ?refieren morir en gloria de su pueblo que

desprestigiarlo, Saha~n al respecto dice: "Rog=os empero a nues-

tro se:ior aue a..YJ.tes (lttr¿is <'n. la prosecusi6n de vuestro viaje, aue

no aue vol vAis a tr~s, Porque r.1~.s oueremos oir oue vuestras m.o.nt;-,s y 

vuestros maxtles estuvieren hechos pedazos cior 0sos cai.~inos, y de-

rramados vuestros cabellos, para cuc de esto os CTuedc..se honra y·Ea

ma, 0ue no aue volviendo atrtls diéseles deshonra a nos y a vos; 1119y 

as1 de esta Eorma :>art1an los mercilderAs r¡uienes no r<'gresar1an con 

las r.1ano.s vc.cias; sino C1Ue los productos que llevan de estas tie- -

rr2.s, all:'.i. celebr.arAn sus pactos comcorciales con los otros mercade

res d0 donde tra<"rfin una variedad de productos nuevos y ricamente -

elabor<:'.dos o l>ien simple~1cnte tra0r¿n. la mcrc;;".nc1a al nP.tural, don

de ser~ adnuirida nor los hombres que con sus respectivos oficios 

en Tenochtitlan y Tlatelolco har1~n verdaderas obras de arte. 

19 Snhz.srún, vol. III, c2.p. III, p. 25. 
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Los pochtecas ~or sus sc-rvicios CTUe brindaron al tl2.tov.ni, goz.c.bccn

de una posición reconocida y eran r,rny respetados, su eran <.ctivid2.d 

~ue brindaron para prep2.rar al ej6rcito m~:ic~ y as1 ,o{cr con0uis

tar nt..tE:"V¿-;.s tierras; pero :?Or e: sos hechos tP.ndr'.f.::-1n rue ser· prerniados 

y al respecto L6pez A.ustin dice: "For t<?.nto estaban libc-r2.dos rie la 

tributación ordinaria, puesto nue ni participaban en obr.::.s co;71uncs, 

ni t<'n1an ~ue prestar sr:rvicios :ililitares regulares, ni llevé•.ban a.

los templos c2.utivos hechos con sus é>ro¿ia:o, mñnos. 112° Cree:nos nue -

cor.io l.U12 . .forma C'.Claratoria a lCl ci t2. a1'lterior 12. si tuc_ci6n Eue ob--

via, si los ?OChtecus no pod1an rea1izar l2s i:-'.Cti'\rid;:i.c~es ordin21.ri2~s 

CO!-:¡Unes a 12.s de J.os dem~.s, es ·::>arque su ocup1?.ci6n no r.f."· los ·of":r::ti

t1a; ?UCs tC?.nian cuP organizv.r sus car.::.vanas !Je.re. lejanas tierras,

y no iban a estL:.r llendo y viniendo CDda VC1'Z que e:i.. Cihu~coé-..tl nec~ 

si tare. de sus servicios; sin Pmbe..rgo a toc1.l:.\s v.c:ue11.c-.s e..ct'i vidi.d E"':S 

las cuales no ?Odian 2.sistir les sue>lieron ,..'.)r otr2.s, 0>or e jcmplo 

no cv.utiv2,n guerreros para los s<:.criEicios, ri0ro en CcJnbio co:n?r<::.n

esclavos y los dan pc.ra ese .fin; no pe rticip<ffi en las guerrc.s pero

ª caí.1.bio :-'reparan el c~::1ino para elle-., 21.dP.tr.t.s de tener en1-'r0:'1t2-r:i.ien 

tos bélicos en cur.1plir,1iento C.e su. pro.fesi6n: no estt>.n e:x:centos de -

impuestos. ?UCs v.na Ce sus oblig.?..ciones es la de cuJnplir con. 12_ im-

?Osici6n tributa~i2. 

Todos los comerci2.ntes del Valle e.e l-":(>xico y pe:ri.feri2. :>é·.rt1an 

juntos :>ara los· "i)neblos donde realizaban lc.s activide'.des previst;c.s

para dicho .fin; todo esto nos viene a in.formar su c:·celcYite orroEni

zaciOn (TU€ sujeta c. sus -=::>ropios regl2.mP:ntos 0.2bc-r~n ll~Vé1.r!:iF c. cabo 

al -::>ie de la letra, ?Osiblemente todos estos pl.1Cblos ;:>ari.'\ integr2.r

se a la red pochteca tuvieron que CP.lebrar é'.lct'tn pacto, L6?E",z .-.us-

tin nos indic<: los principales puebJ.os oue estuvieron unidos pc.ra -

Cl.1mplir con unu de las pro.fesiones m~.s organiza.c'cé.S, de c:o.os tie::::>os

y dice: "Las carc.vanas de la cuenca parti.an .formadas nor pochte.c<:cs-

20 Idem., p. 89. 
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de Tlatelolco, TUllantzinco, Cuauhtitlan, Azcapotzalco, Aculhuacan, 

Huitzilopochco, Coyohuacan, Iztapalapan, C:Ulhuacan, Xochimilco, CUi 
tlAhuac, CUitlachtépec, Chalco, Mi:xquic, Ama<!Uemecan y TepeAcac. 1121 

Todos estos comerciantes de los diEerentes pueblos por lo general -

viajaban juntos hasta un lugar conocido como Tochtepec; en esto se

debe poner mucha atención por que por lo general cuando los pochte

cas van unidos son tierras conauistadas o amigas, lo que signiEica

que un enErentar.iir.nto bél~co no es muy posible; pero la situación -

cambiaria con la desintegración del grupo y sobre la forma como se

llevaba a cabo la separación Sahag-0.n dice: "todos iban acompañados-

los unos con los otros.- ibti:G. tedas juntos !:v.~t-~ t?l ptv=•b"J.r' ilP Tochte 

pee. En ese pueblo se dividian, unos iban a Anahuac Ayotlan; otros

iban a Anahuac Xicalango. 1122 Después de haber llege.do al lugar an-

tes mencionado, entrartln a tierras enemigas donde el privilr-~gio y -

la .f'orma que tenian dentro de la organización meJ:ica, seria asunto

aparte aoui no contaba su influencia; es mAs él mismo debia olvida_!: 

lo, tendria cue prepararse para su dcEensa personal, a luchar por 

la supervivencia, fama y gloria, o al menos prepararse para morir 

con honor, deEenderse y caer como un verdadero guerrero. 

cuando los pochtecas después de haberse ceparado e internado 

en el campo enemigo, su profesión pochteca la cambian por la activi 

dad guerrera, y no les aueda otra alternativa; pues es obvio aue el 

mercader era te.mbién un verdadero guerrero, estaba entrenado desde

niíío, ya habia tenido cue <".creditar muchas pruebas y pasado por di~ 

tintas experiencias, pues el mayor e.nsefía al menor en sus o.ficios o 

sea (!Ue ya estaban educados en este campo. Cuando pasan a la Eront~ 

ra- enemiga se preparan para su defensa, Saha_gt¡n al respecto dice: -

"Cur.ndo ya iban a entrar en aauellas provincias aue ya habian pasa

do de Tochtépec, todos hib?.n a punto de guerra con sus rodelas y 

con sus esp2\das como eLLos las usaban, y con sus banderas porque P!!: 

21 Idf!m., ?• 88. 

22 Sahagdn, º?• cit., p. 28. 
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saban por tierras de guerra. Bn a19Unas p,•.rtEs recib1an d¿¡_c¡o de sus 
9"< 

enemigos; en otros c;.,utiv<:lban ele e11os. 11
··-· Cuc.ndo ""J. pochteca hab12-

1ograclo cruzar tierras enemigas y llegar ccl lugar i:>ronuesto, lo ni"j, 

mero que hacen es darles lo que su tlatocni les E'·nv1a y el rey :n::e.ya 

si es que estt.n en su región, les dar¿ ~us presEntes c-ue debcr¿n ce 

entregar a su seiíor al regreso. 

Un lugar im?ortant1simo de 1<:! actividad pochtecc: en el sur .fue 

el Xoconusco, donde ademtts de aclnuirir muchos productos rue serf,.n -

destinados parv.. su venta se dice 0ue tc1nbién tri"i<on los tributos de 

ese pueblo, al respecto l•;. Chapm<:i.n dice: "Como clicho lugc.r .forr.ic.bu

parte del imperio, sus productos llegaban a '1'enoc!lti tl2.n e:<l P"-S'º de 

tributo~, tJC::'G .:-.dc:~t~ r.:!:'2.n tr?.id0~ ~0r los vochtPcC's. 1124 Esto viene 

a darnos una idea del ;:>rivilegio del C'Ue gozab<>.n y 12. con.fi2.nza eme 

les ten1an los tlatoques al hombre de este ramo. 

Una vez que el ?OChteca regresv. de su misión al V2.1l.e de H6::i

co, después de haber recibido los rP.galos para el tlc.toc..ni y de ha

ber adc;uirido todos ios productos de su 2.cti vi dad, tiene una serie

de .funciones ;:>or c:i.unp1ir que nosotros l.as hemos sintetizado de 12'. -

siguiente .forma. 

Primera.- Debe pagar el tributo,. el cutl.l se realizé,r~ bajo una pr~ 

via tazación de todo io tra1do con sujeción a sus regl.as

tributarias, al respecto L6pez Austin dice: "La tributa-

ci6n ordinaria debia hacerla con propios productos aue -

traian de J.ejanas tierr2.s. 1125 Como Ve?ílOS el c.specto tribi.l . - ' -
tario era una de ias principales obligaciones del ?OChte

ca. 

Segunda.- Deber1a entregar todos los regalos cue rr.cibia cuando an

daba realizando sus actividades com~rcialPs en aauellas -

23 Idem. 
24 M. Chapman, op. cit., p. 20. 
25 L6pez Austin, op. cit., p. 89. 
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tierras de los reyes, para su tlatoani. 

Tercera.- Entregaba por su voluntad, regalos que él cons~deraba o

portunos de 10 adquirido para el tlatoani, y para esto -

es bueno ~ue citemos a Sahag{ln .cuando se reEiere a este

punto: "Y luego también los mercaderes sacaban las joyas 

de oro y piedras que sab1an que eran preciosas en aque-

lla provincia, una de ellas era como corona de oro, otra 

era como una plancha de oro delgado y Elexible, que se -

ceffian a la Erente, y otros de otras maneras; todas es-

tas joyas eran para los señores. Llevaban también otras

para los se:'iores, que eran unos vasitos de oro donde po

nen el uso cuando hilan, otras eran orejeras de oro, o-

tras orejeras de cristz-.1. 1129 

cuarta.-

Quinta.-

Era la de entregar las relaciones de aquellas tierras a

sus señores, donde informaban de la situación imperante

)' su actividad de espionaje realizada. 

En caso de haber sido atacados por el enemigo, hacian -

también una relación con todos sus detalles, de la re- -

gión y sus gobernantes, después de haber· sido comprobado 

el hecho, tras una seria investigación por el. tribunal. -

militar, invad1an las tierras que terminar1an con 1a im

posición de tributos. 

Finalmente sólo mencionaremos el privilegio de que gozó ei pochteca 

y crue pr¿cticamente era un noble, y creemos aue as1 Eué, la ~nica -

diEerencia es ~ue el pochteca pagaba tributos, pero en 10 demAs e-

ran personajes altamente respetados, dentro de la organización so-

cia1 mexica. Creemos que ten1an derec:r.o a dicho privilegio, pues h2; 

b1an hecho méritos, el '.JOder1o y gloria a que 11eg0 el imperio mex_! 

ca y Jor ende el. Elorecimiento de 1a Gran Tenochtit1an, se debió en 

26 Sahag~n, op. cit •• pp. 28-29. 
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gran parte a1 enorme pe.pe1 aue jugó e1 pochteca en su E'S?ionaje con 

un enroque meramente de expansión territoria1, cu1minando con e1 -

cauda1 de1 pago tributario de 1os pueblos conauistados. 

E. ESTUDIO DE LA PROPIEDi\.D DE LOS QUE SOBRESALEN FJN LA GUERRA 

Aunque sea somerar.1cnte ya hemos tocado este tema en los estu-

dios anteriores, pues est¿ relacionado con el cap1tu1o B. aue se r~ 

.fiere al tributo aue pagaban los pueb1os vencidos. Sin embargo re-

sul ta interesante agregar un ?oco mAs sobre este punto, ya c:me 1os

je.fes guerreros cuando salian en combate y sobresalian en 1a guerra 

se les tenia en muy alta estima, y eran respeto.disimos. Eabia mu- -

cl'1as .forrnas de prerniarl.os y una cie eJ.1as era ?recisruilente 1a pa:rti-

·cipación en el botin, y posteriorr:1ente como pago a sus conc¡uistas,

se les dar1a una cierta cantidad de tierras, que serian trabajadas

por otras personas y el1os recibian gran p;:-1rte de las cosechas sin

trabaj arlas pues estaban dedicados a la guerra. 

Las tierras de que se dispon1a ::>or la guerra o sea las con0ui~ 

tadas recib1an un nombre c:specie.l conocido como el "Ye.otla1li", aue 

pr¿cticamente era 1a premiaci6n ?Or su participación y triunro en -

todas 1as guerras., sobre este punto H. casti11o dice: " ••• eran gan~ 

das por guerras; de é~tas lo m¿s principa1 pertenecía 8 las tres c~ 

bezas de1 ~nperio y lo demAs que restaba se daba y repartía a 1os 

se:!í.ores y natur_ales que había ayudadq con sus personas y vasa11os 

en 1a conquista de los tales pueb1os ganados por guerra (cita a Ix

t1ixóchi t1) · ••• 1127 y as1 quedan distribuidas 1as tierras una vez c¡ue 

han sido conquistadas por e1 ejército de la Trip1e Alianza. Los gu~ 

rreros que estAn a1 .frente en las bata11as, reciben por su va1ent1a 

y heroísmo sus tierras; pero coino habia.-nos dicho éstos no las trab.§!: 

jan, sino oue serAn cult:i.vadas por personas eme tal y como lo seííe

lan los historiadores son una especie de rent0ros auiénes adcm¿s -

prestarAn otro tiuo de servicio persona1 2. 1os se- :ores, como 11ev~ 

27 M. Castillo, op. cit., p. 79. 
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1es agua, 1eña etc •• Las personas que rentan estas tierras se 1es -

conoce como mayeques y Zorita sobre e11os dice: 11 ••• que quiere de-

cir 1abrador que est~ en tierras ajenas, porque 1as otras maneras

de tributarios todos tienen tierras en particu1ar o en co~ en su

barrio o ca1pu11i ••• 11
28 o sea que pr~ct:icamente éstos son despoja-

dos, por haber1es quitado sus tierras y sometido por 1a Euerza de1-

ejército mexica. 

E1 trabajador agr1co1a de 1as tierras conquistadas tendr~ 1a

misma posici6n socia1, ya.que era rea1mente diE1ci1 o rn~s bien imp-2_ 

sib1e quitarse e1 yu~o mexica y su situaci6n cambiar1a; pero no a -

su antigua situaci6n,"ya que 1a ventaja o desventaja se~n oriterio 

de e11os Eue cuando cae e1 imperio azteca: ya no 1es tributar~, 

ahora tendrti.n que hacer1o a 1os europeos. 

Por 10 genera1 todas estas tierras una vez que mor1a 1a perso

na a quien se 1e hab1a at~ibuido, eran transmitidas por herencia a

sus hijos o Eami1iares cercanos; pero siempre quedan en 1a nob1eza, 

10- que significa que Eue exclusiva para 1as ciases privi1egiadas. -

En cambio e1 trabajador mayequ.e, ocupaba un _1ugar accesorio a 1a 

propiedad, pues é1 pasaba junto con 1a propiedad a su nuevo amo; es 

to quiere decir que e1 mayeque estuvo destinado a este oficio por 

siempre, y mientras.1a estratiEicaciOn socia1 mexicano cambiara, 

tampoco podr1an hacer1o e11os, y a1 respecto Zorita díce: "Y en es

tas tierras sucéd1an 1os hijos herederos de1 señor de e11os, y pas~ 

ban a e11os con 1os mayeques que en e11os hab1a y con 1a carga y o

b1igaci6n de1 servicio y renta que pagaban por e11as, como 10 ha- -

bian pagado sus predecesores sin haber en e11o novedad ni muélanza;" 

29-ta1 y como hemos seña1ado anterio:rmente m~entras no hubiera un -

cambio dentro de 1a estratiEicaciOn socia1 mexica, as1 seguir1an e~ 

tos agricu1tores, sin poder disponer 1ibremente de sus tierras ni -

de sus cosechas, ta1 y como 10 habian hecho antes de 1a penetraci6n 

28 Zorita, op. cit., p. 27. 

29 Idem. 
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a su regi6n por el ejército de Huitzilopochtli; mientras tanto ten

dr1an que estar sujetos a tierra y amo de por vida y la misma suer

te correr1an sus hijos pues todo esto era hereditario. En c;;,.mbio el 

guerrero con su posici6n privilegiada, estar1a dedicado exclu~iva-
mente al· ~rte de la guerra, esperando nuevas adquisiciones en otras 

conquistas, .pues no hay duda que en la estrati.ficaci6n de la cultu

ra en estudio el noble siempre seria noble, y ei mayeque, mayeGue:

su situaci6n terminaria .frente ~ los mexicas con la llegada de los

españoles, pero ahora tocar1a el turno a los europeos. 

F. EL TRIBUTO DE OTROS OFICIOS 

La ciudad de Tenochtitlan como ya hemos mencionado en a1gunas

ocasiones, estaba dividida en barrios y las personas con· sus di.fe-

rentres o.ficios, estaban ubicados en ei suyo; los o.ficia'l.es que la-

bran oro, piedras preciosas, plumas etc. cada uno en particular te

nia su propia ubicación. Es impresionante la .forma como estos o.fi-

ciales estaban organizados, la c1asi.ficací6n en general con todas -

sus actividades y detalles, as1 como sus deidades y .festividades -

que ten1an distribuidas durante el año; cada grupo en particular,-

puede verse gracias al per.fecto estudio que sobre ellos hizo Saha-

g-0.n ·en el tomo IIX. Estos o.ficial.es hacian sus obras de las cuales

debian pagar su propio tributo, aunque habia un grupo especial de -

artésanos en el· palacio, para elaborar prendas que su señor les so

licitase. 

Ya hemos dicho que los pochtecas desempe_Zian un papel .fundamen

tal en la organización de l.a vida mexica, pues gracias a ellos l.os

o.ficial.es en sus artes podian a~quirir o vender por medio de l.os C,2 

merciantes sus productos o sus obras elaboradas, veamos l.o que dice 

L6pez Austin: "lapidarios, pl.umarios, .fundidores, batidores de met!!; 

les, tejedores e hil.anderos, hasta quienes preparaban la carne de 

l.os patos cazados en la l.aguna, esperaban la salida de los comer

ciantes, portadores de b~cul.os negros, que traer1an a cambio pl.umas 
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y piedras preciosas, algodOn, cacao, cobre, oro, plata, liauidAnbar 

se:,1illas •.• ,. 3o de· esta .forma el o.f.'icial !JOd1a adauirir el material

.favorito y ma.s conveniente para seguir trabajando gracias a oue el

r:tercader abastece de todos los productos al Va1.le de M~xico; he ah1 

por~ué tuvieron tanta importancia los pochtecas. 

También los artesanos del palacio, ten1an que hacer uso de los 

mercaderes para el mismo .fin, el comerciante .í:'ue adquiri0ndo tanta

.fuerza aue"algfln d1a tomO.orecauciOn el tlatoani, y temiendo oue le 

.f.'uer2.n 2, restar ?Oder tuvo que intervenir. En el palacio los artes.::: 

nos tl'.'?.b<iji'lban Pn sus o.fj.cios, y desou~s de crue tPrmi.nabi'ln su obrñ

la enviaban v1a :>ochteca para ~ue .fuese vendida, al respecto LOpez

Austin c'i.ice: "En el palacio, los artesanos y las tejedoras elabora

ban los productos nue el tlatoani enconendar1a a los comerciantes -

deseosos de obtener una ganancia pe'-rsonal. 113 l As1 el comercic.nte -

i:iantendr1a un movimiento activo en llevar y traer hasta los lugares 

r:1~s rE'c6nditos del do1:1inio mexica y ati.n .fuera de él. 

Los pochtecas estaban intimamente relacionados con los ~nante

cas ( o.f.'iciales de la pluma), poraue t2.nto en sus i'estiv:Í.dades re1i..:. 

giosas como en otros convivios, por lo general los hac:tan juntos o

se invitaban unos a otros; lo aue signi.f.'ica aue el artista en la 

pluma des?ués de los pochtecas Eue el ma.s .fuerte en imoortancia, e~ 

to lo ·::iode:'tOS observar citando el ::><'nsamiento de Sahagti.n, por medio 

de LOpez ,.,ustin ·que dice: "Y cu<n1do so S('ntaban 0.n los. convites de

una :>arte se s0nt2.br.n los ::ir-re<: der0s, y de l2. otra parte los oi'ici~ 

les de plv:1a. Eran cé!.si igualE .. s en l·c.s haci0ndas y -?n el hacer de -

l<.s .fiestas o banc;uetes: ~:>0r0ue los mercaderes tra1an de lejas tie

rr::.s las plun:o,s ric2.s; y los a;nc.ntecas las labraban y compon1an, y

h2.c1an c..rr.i~S y divis1:.s y r-:JdP.lc..s de ellé'..S, dE'~ cue usu.ban los s<?·7:o-

re~ y princi?~Ic=., riue crc.n dP muchas :n2.ner2.s y de muchos nombres,

co:r.o 0n 1.:i. }0tra c--st~ e:-::pJ.icndo. 032 De?' 0stu. maner2.. nos hP.mos .for.r..a-

30 LOpcz Austin, op. cit., p. 92. 
31 Id0m., ?• 93. 
32 Ider.t., P'.)• 207-208. 
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do un juicio ?.cerca dn lée rel2.ci6n t2.n r·::;trPcl1.c. rue :cubo r:- ntre los

mercaderr::s y los amantccv.s, p<?~ro considcrcu;ios (lue ~l ~rimc-r r:>u<-"'sto

lo ocuparon los pochtcc¿-.s y no :n.tbo 0uiPn los r<"n':>l'.lZL"tra. l.os <::111rln

tecas dependian indiscutiblencnte de los :oochtccCécS. 

Los ~ue integraron los difrrnntes oEicios d0 la socicdcd n~·i

ca, OC1.tparon un gran p2.pe1 con el p;o:go de sus tributos ::>'Iré'- rnc.:'lte-

ner a toda la nobleza, y creemos tuviPron gran l.'uor:?.a, -nl.PS <'n toda 

la historia ~l comcrciRnte ha tenido uno de los ~rinci?~lcs lug~r~s 

en. ~l C2.T:".:'0 t!:':Lb11tar:t0 .. Tzns tributos cue ~ran reco1.i--·ctados y t2.sa--

dos '.JOr los calpi::-:c¡ues • .fueron ricos y 1,1uy di.ferr-ntcs r>n c ~;pecie • -

para observar la .Forma como _lo hc.cian ci tare1:10s a Zorita• c;uién di

ce: "Los o.ficiales tributaban 0.e lo oue era el.e su o.Picio j amt·.s se -

repartió tributo nor c2.bez¿,s • sino cv.P c?-cl.a pueobJ_o y .-:-. cadct of.icio

manrlaban lo n..._le h~bi:~.n de c1¡:.r y ellos lo rF>partic•.n y lo •r0veic1.n y

acud12...n con ~ll.o a sus tier:t?OS 7 c0mo deJ~2.nte se: llir.f~: 1133 tod0 ~.o te 

nian bien distribu.ido, lc.s pcrson~\S c¡i).e SE- Pnc2:-~g.:-.. b2.n ele ln ad.mini~ 

traci6n de los tri·butos, eme tuvieron 0ue haber sicl.o 1.'n s-r~:n n1'.t':lero 

de nobles :>;:ira este .fin; ya <;Ue se teni<'. cuc cv'lcc~<irir, administrar, 

distrib1.tir, el tributo del pueblo mc'::ica élpéu'te de t'.)d.o el de los -

pueblos so:neticl.os • y el mismo zorita dice: "Forr,ue i~.écnPro: "ll.f! labi•a 

dores hacic:.n~ labr2ban y benr.Eiciabc.n y r·ncP.r:t."'?.bill'l 1.::-.s s0r,1r:nt0ras;

los o.ficiales tributc~béü'l lo oue era ele su oficio; J_o:, :··,erc2.ck,rPs ele 

sus mErcc~ncie.s ,- ropas, ?J..Wi1éLS, joyas, pii:--dras -precio!3::- s. c;:det ·nno 

de lo que trataba, y los t:>.'ibntos de {!stos eran rle ;;t,~s valor, 002' 

ser gente rica y prósperc>.. 1134 Cor;¡o rs obvio <'n ¡:irir:10r J_ugar los co

mcrciantr.s seguidos por J..os amantec8.s, ~uc h~ ... c1.c:..n V.n2.s vP.rd2'.c1Frc..s -

obré\s ele arte• tenian que ser d<" un gran valor y creemos nue a 17!a-

yor prE,cio • ro.ayer .fue el tribu to; lo nue signi.fic"1 rue 0. las e.rc<.s

realcs les .fue rle ~ran val1a el ingrt?SO nue hr~c1on los o.fici2.lcs. 

33 Zoritc:., p. cit., p. 122. 

34 Idem. 
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Estos oficiales no sólo atendieron sus labores, sino oue tuvieron 

que servir a su pueblo cuando su servicio fuese requerido por las 

autoridades superiores, y nos estarnos refiriendo al servicio de gu~ 

rra. Sabido es oue el pueblo mexica siempre estuvo en las cuestio~ 

nes bélicas, pues era un mandato de su dios Huitzilopochtli; lo oue 

quiere decir que estaban bien ejercitados los oficiales para cuando 

fuesen llamados. AS1 hemos ?odido ver a grandes rasgos la importan

cia y el papel que jugaron los oficiales en la organización socia1-

de esta cultura y principalm~nte en lo que a pagos tributarios se -

refiere. 

G. ORGA!lIZACION TRIBUT.A.RT.A 

En este tema V<!l:tOs hacer un estudio acerca de como estaba org~ 

nizado el tributo en base al procedimiento, y veremos la forma como 

aplicaban sus leyes. 

La .forma como estaba organizado el tributo era en realidad muy 

estricto, .fue una obligación que se tenia que cumplir de lo contra

rio hac1an aplicación de sus derecho, que por lo general ejecuta- -

r1an la pena de muerte; pero se ten1an ciertas consideraciones para 

los tributarios, por ejemplo se dice que cuando la región no daba -

sus productos por se~u1as o por otras causas naturales, elaboraban

una relación de los hechos y ven1an a plantear la situación al tla

toani y éste viendo r.ue el caso era ver1dico les reduc1a el tributo 

o bien los perdonaba de dicho pago por ser imposible cumplir con e

sa obligación; también se dice oue cuando el Valle de México sufr1a 

seou1as o inundación, el tlc.toani. abr1a los almacenes y repart1a -

los alimentos E'ntre la población para que no. perecieran; pero fuera 

de estas excepciones se deb1a cu.~plir con sus tributos, y de no ha

cerlo recibir1an la dureza de la ley. 

Todas las f.,,1t2.s y delitos en la sociP.dad mexica eran fuerte-

mente ccstigados, y la sentencia variabé! seg-6.n la gravedad, oue co_!!. 

sist1a desde una si1:1p1e ar.tonestaci6n hasta la ejecución de la pena-
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de muerte. 

En cuanto al procedimiento se re.fiere. en la cima se encontra

ba el Cihuacoatl. que tenia un amplio poder en materia civil y cri

minal y sus resoluciones eran de.finitivas. al respecto Clavijero d~ 

ce: "En la corte. y en las principales ciudades habia un supremo m~ 

gistrado. llamado Cihuacoatl. cuya autoridad era tan grande. que de 

las sentencias que pronunciaba en materia civil o criminal. no se -

pod1a apelar a ningún tribunal. ni aun al mismo rei. 1135 Aquí vemos

claramente la .fuerza de que ostentaba este personaje, que represen

taba la dualidad con el tlatoan:i.; pero re.f:·iriendose .;..l aspE:cto .reir~ 

nino, su nombre signi.fica "la serpiente .femenina", y era tanto su -

poder que en el palacio después del rey nadie pod1a usar calzado e~ 

cepto él. Clavijero dice que no se pod1a apelar contra el Cihua

coatl en casos civiles o criminales, pero 61 lo hace por re.ferirse

a la .fuerza de sus decisiones, ya veremos mAs adelante como en:al@ 

nos casos 51 se podia apelar; pero las apelaciones son por lo gene

ral de sentencias dictadas por jueces- menores. 

Después del Cihuacoatl le sigue un tribunal, -.ue tiene también 

mucha .fuerza y Clavijero re.firiendose a éste dice: 11 In.ferior a este 

aunque muí preeminente sin embargo, era el tribunal de Tlacatecatl, 

que era el principal, y de quien ~ornaba su nombre aquel cuerpo, y .2 

tros dos llam0dos quahnochtli. y tlailotlac. Conoc1an de causas ci

viles y crimina·les, en primera, y segunda instancia, aunnue la sen

tencia s6lo se pronunciaba en nombre del tlacatecatl. Si la causa ~ 

ra civil no habia apelaci6n. pero si era criminal podia apelarse al 

cihuacoatl. 11
36 Como vemos de acuerdo con Clavijero• s6lo podia ape

larse al cihuacoatl cuando se re.fiera a casos criminales, en mate-

ria civil no podia hacerse uso de este recurso. 

Para seguir con la escala en el procedimiento, vamos a mencio-

35- Clavijero, op. cit. , p. 320. 

36; Idem., p. 36. 
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nar l.os que l.e siguen al. tl.acatecati. que ser!n l.os que han de dic

tar 1a sentencia y habr! de ejecutarse; para darno~ cuenta de l.os -

jueces que tiene1~ estas .f'acul.tades, hay que ver a C1avijero que di

ce: "La sentencia se pronunciaba por el. tepojcrtl., o pregonero. y se 

pon1a en ejecuciOn por el. quauhnochtl.i, que, como ya he dicho era -

uno de l.os. tres jueces. 1137 As1 de esta .forma nos vamos dando cuenta 

cómo se iba ampl.iando el. personal. que trabajaba en los que eran l.os 

juzgados mexicas. 

Fina1mente habia otro tipo de, jueces menores que eran el.ectos

anuaimente, y estacan dedicados a l.os bar~ios de la ciudad, aten

d1an l.os casos que se· suscitaban y l.os que eran de su competencia 

l.os sol.ucionaba y l.os m!s graves l.os presentaba a1 Cihuacoat1 o a1-

tl.aca tecatl. segdn el. caso; pero ten1an que presentar una re1ación -

diariamente de l.o que acontec1a a sus jueces superiores antes men-

cionados; para acl.arar mejor esta in.formación vamos a citar a C1av:;!. 

jero y dice: "En cada barrio de l.a ciudad hab:1a un teuctl.i, o l.ug~ 

.. teniente de aquel. tribunal.• que se el.eg1a anual.mente por l.os veci-

nos de a~ueil.a demarcación. Conoc1a en primera instancia de l.as ca~ 

sas de su distrito, y diariamente se presentaba al. cihuacoatl., o al. 

tl.acatecatl., para darl.e cuenta de l.o que ocurr1a, y recibia sus O:l'

denes .1138 Asi de esta .forma hemos visto l.os principal.es jueces, que 

manejaban l.os asuntos en'ios tribunal.es mexicas, aun(}Ue habia otras 

personas de menór grado que eran l.os ayudantes de l.os jueces no C:r.!: 
emos oportuno mencionarl.os porque queremos cubrir otros que son m!s 

importantes. 

Ahora vamos a ver al.gunas .f'al.tas y del.itos, y l.a .forma como e

ran castigados. En el. derecho Azteca no se andaban por l.as ramas, 

iniciaban por l.a ra1z, no habia corru.pciOn, pues sus indicios o -

cuando ca1an en irresi;>onsabil.idad eran castigado·s inmediatamente Y

l.a pena consistia segdn el. caso. 

37 Idem. 

38 Idem. 
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Para 1a organización de1 derecho Azteca y el de 1os dema.s pueb1os.

fueron fundamentales ias ochenta ieyes elaboradas por Netzahua1co-

yot1 y ap1icadas sobre todo por 1os pueblos de ia Trip1e A1ianza. y 

ias har1an cump1ir en todos ios 1ugares conquistados, Ixt1ixochitl

nos hab1a sobre e11as y dice: "Y para e1 buen gobierno, as1 de su -

reino como para todo e1 imperio. estab1eció ochenta 1eyes que vido

ser convenientes a 1a Rep~b1ica en aque1 tiempo y sazón, 1as cuales 

dividió en cuatro partes, que eran necesarias para cuatro consejos

supremos ~ue tcnian puPstos, como eran el de los pleitos de todos -

1os géneros de del.i tos y pecados ••• " 39 es tas leyes en su totalidad

fueron muy severos aunque en algunos casos tuvieron cierta .f1exibi

lidad. Los juicios en el derecho Azteca .fueron sumarios, jama.s per

mit1an que rebasasen los ochenta d1as, no importa que los casos .fu~ 

sen muy dif1ciles, ya que cuando se 1legaba a este término teri1an -

una audiencia genera1 ·en la que todos los juicios deb1an ser resue.!_ 

tos, Torquemada nos habla sobre este caso dandonos una información

completa y dice: "Y los casos ma.s graves y que parec1an dificulto~ 

sos si se difer1an m~s de 10 que era el tiempo ordinario, no pasa-

ban al menos de ochenta d1as,. porque de ochenta en ochenta d1as te

n1an audiencia general, que llamaban napualtlatol11, como decir pa-

1abra ochentena que era d1a en el cual se juntaban todos 1os de la

ciudad y ios asistentes de todas 1as provincias con· todo el pueblo, 

as1·nob1es como· comunes y plebeyos, y a111 o1an todas causas rezag_§!; 

das que no hab1an podido tener conc1usi0n en las audiencias ordina

rias; "40 todo esta. bien claro, después de 1os ochenta d1as hab1a 

terminado todo_. se iniciar1a de aqu1 en adelante nuevos casos de 

1os cuales 1os ma.s dif1ciles los terminar1an cuando se cumpliesen -

los otros ochenta d1as, y as1 se har1a sucesivamente. 

La audiencia general de 1os ochenta d1as fue muy importante, 

39 Fernando de Alva Ixtlixochitl, Obras Históricas, UNAM, México. 
1977. p. 101. 

40· Torquemada, op. cit., p. 233. 
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pues no s61.o se trataban 1.os casos en 1.os cuales los jueces no ha

b1an dictado sentencia, sino que se trataba de todo en general., Y

al.go importante que hay que mencionar es que ta."nbién aau1 se trat_9; 

ba todo 1.o relacionado con los tributos; 1.o o_ue quiere decir que _9; 

qui se resol.vieron todos 1.os asuntos y problemas a ese respecto, 

1.o i:1ismo ias penas y castigos ClUe tuvieron que dictarse para ese 

conducto, por eso Toro_uemada dice: "aquí se trataban del. gobierno

común de ia ciudad, de 1.o~ tributos real.es, de los casos dificul.t~ 

sos de . la gc1erra, del. servicio per~onoo.1. y otras cosas a este tono; 

aqui se cc..stigaban 1.as culpas de l.os del.incur;ntes, as1 graves como 

l.c>ves. ,, 4 i De esta forr'la nos darnos cuenta de la importr.ncia c;ue tu

vo J..a é'.::2--::blea, lo r:uP siqnifica aue fue necesaria 1.a presencia de 

jueces de todas 1.as comp.-,tencias para poder conocer de todos 1.os .§:_ 

suntos en general.. La irres?onsabil.idad as'.t como 1.a corrupci6n de

l.os jueces, eran i'uerte1:tr;nte c?.stigados y l.él pena consistia se911n-

1.a gravedad de su acción, al. respecto Zorita dice: "Los jueces ni.!! 

guna cosa recibic.n en poca ni en r.mcha cantidad, ni hacian acep- -

ci6n de '?ersonas • entre grandes ni peque.'!os, ricos ni pobres, y u

saban en su judicatura con toda gr.:i.n rectitud; y J.o mismo era en-

tre los de:n~s ;·.1inistros de justfr.:ia. 1142 Las faltas a 1.as cue caian 

1.os jueces consist'.tan en 1.o siguiente: una er?. 1.a amonest2.ci6n, si 

1.a falt& era leve; otra consist1a en destituirlo del. cargo si 1.a -

é!cci6n negativa ·era ::i.,:;:.yor; pero si el caso c.u:::'!.entaba en· su grave-

dad, se dict<.-.ba in;::ediatanente 1.a pena ca~e>ital. sin distinción de -

p<'.rsonas. 

Tt..~aibi~n, como l!r!1:i.os dicn.o cu.::.::-.do tr2.ta.mos el ter.ic. sobre los -

;::ocht<"CioS, all.i di.jiJ.\OS tiue ellos estaban rnuy organizados, en 1.0s

merc2,dos t0ni,:.n sus propios ju0ces oue velaban por 1.3. se.rruridad de 

esos cEntros, ade;,1,',.s de c<~st:Lgilr los dsJ.i tos oue se cometiesen o -

in.frigiesen l<J.s rr"r,-l~'.S co1::crciales oue parv. la buena marcha l'lab'.tan 

L\ l. Idc;.:. 
L,2 Zorit2., op. cit., p. 54. 



sido escritas. de tal .forJfla. c:ue cuc..ndo c:1ao <:.1.noru~·.l ?t::.saba los jue

ces de n-iercado inr.u?dic:..tC.Ji1ente h;i..ci&n uso de !:.U clorecho y lo .:i?J.ic2~

ban. pues esti::ban .faculte.dos p¿\ra elJ_o, c.l r0.sy:··cto Cl~vijrro dice: 

ºEl que en eJ. merci""~do 21 teraba l.: .. .s n"!.E·didas e.st?.blr·cidas :?Or los r,~é'!

gistrados. era reo de i11uerte, cuya sentEncia se f":jccut:·.b~"., sin t.~.r

dc..nza, en la ple~z.a !tiis~na. "Li 3 El co::iPz-cic..ntc sic~·:t?re .forr··.6 un gru .. ~10-
9rivilegiado, adern[;s G.e la cohnsi6n y org2"c1'liz.:lci6:'l pcr:~i ti6 rue se

ejecutar2. c0n toda la rigidez J?O.Gib1e J.as E:·.lta:; e1"?. 10.s ::1t?rc¿:dos, -

lo que '!uiere decir c:u.e todo tu.·"?º cu.e h2.bP:r r.i_arc:Ctz~do con gr:.n r<"!cti:, 

tud y esto l.es tr2..jo mt.s .fuerzil a los poc!1tc-:cas. EJ. Dcz-Pcl10 He::icc-.

en todos los cé'.i.ln~Jos teni.~. li:-i. r::i~.r.1.:: .. Eini."~lid:?.d. llevar 2.. cabo ;;;.ne. e-

qui tativa j1.1.Sticia s;i.n di~tin.cj~6n de clases, y a esto se de:be en -

gran ::.1c:did2. C:1.le los aztec¿:_s ~·¡ayan tenido und iu:;>c:cable orga.nizaci6n. 

y tle esta .!.~or:na podrr-:;:1os eva1uc.r la labor a le.:~ nue pv.do h.2.br~r · 11egl'; 

do el hombre mesoauericano en genr,r'1l. 

El robo siempre .fue J!lUY Cé·.stigado • de t<:,l forme. eoue el rue to-

litaba m~s de siete mazorc.:.:.s se hacia acreedor a una pena de L::~r:_:;.. ... te ,-

Ixtlixochi tl al respecto dice: "Y lo r.1ismo el eoue ~urtaba cose.. de -

valor y cantidad, o en la plazc. o en el car11po, aunaue no l'uese mt:s

de siete mazorcas, TJOr<!ue el cn.1.e hurtaba r.:n el C.?..!n?O J_o :n~:.tab;:;..n, -

d¿_ndole con U..""la ?Orra en la cabeza. 1144 En est:e caso Net,<ahuc.lcoyotl 

previendo que lu gente pobre podia cae:r en este G.elito y :)or to.nto

dicha ley los perjudicaria, r.mnd6 sr-::1brar maiz y pl<'.ntar alaunos ¿.E 

boles .fruta.1P.s por los c~..;;:inos para c:ue tuvi0r.:..n. de en.le sustent2.rs:e 

cuando vi2,jaran y 110 callesen en <',se delito. 

Por Último. para t<:rxin2.r con este i;ouort,-.nt1.sino tena en el -

que analizc.iJnos el procedi:r.iEnto. nuestros ancestros en ::i.uc:..'lo :son un 

verdadero ejeJn?lO a segu.ir y dej2.n ;"'"!.t1cho Cl.1..e desear !_:l.:.ra n1..1e~t~os -

actuales jueces 0,Ue de:"")erian tone.r nn cur~.o de Df':·~cc:t.o .:-\.z.t0c.:-!. • :::'.?.r2.. 

ver si se dan cuc;'lta c:ue suen2_ a algo distinto: ¿se i'.trcve::ct,n a co~ 

43 Clavijero, op. cit., p. 32?.. 

44 Ixtlixochitl, op. cit.• E'• 102. 
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pararse?. Vi:irnos a ;_1c:ncionctr J.as r>e11c~s .:!.. las r.ue se }1v.ci2~n acr~edo-

res los cali:>ixques cu2.ndo iban a cobr2.r los tributo's y 0ne no J.o h~ 

c:tan con apego a su derecho, al respecto I;:t).i;:ochi tl dice: "Ten:!.<:1n 

pena de muerte los cobr2.dores que cobran ;né.s de lo cm.e debí',r:!.2. pa-

gar y los súbditos y vasallos. ,. 45 Y una vez in.forznL<dos ele est2. últ_! 

ma ;_::iena, ter:~.inE.re1:10s diciendo cue la c'..l.esti6n hacendaría estuvo es 

trictamentc org2.nizada y regla.re.ente.da, donde los nobl0s e-u<" se dedi 

ca.ron a su ad.ministraci6n no .fue t<0.n E~cil c:ue digamos, c. 'la Gr;-"n 

Tenochtitlan se tra:ta un gran caudal c'.e tributo nue de ;-io hc-.berse .!!: 

cercado la venida de los euro;>eos ;1ubieran recorrido lo que les .fa]: 

taba de su camino: la ;1istoria dej6 de escribirse par:?. este ::iucblo, 

el 13 de agosto de 1521. 

45 Idem., p. 105. 
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CAPITULO v:r. EL TRIBUTO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA CONQUISTA. 

A. OBSERVACION SOBRE LA. CONQUISTA DE MEXICO. 

Tal y como lo indica este subtitulo, J.o que pretendemos es dar '6.ni

camente un breve bosquejo sobre la conquista de México, sin ahondar 

como nosotros quisieramos, por la simple razón que esta no es nues

tra .finalidad; pero al igual que los titules que antecedieron hici

mos una mención de su historia, no no.s hubiecemos sentido complaci

dos, si se hubiera omitido para ta~ importante cultura. La cultura

maya tiene un inmenso historial pues tuvieron una larga vida, en ~ 

cambio los mexicas tuvieron una vida corta y·un inmenso historial.

En.los aztecas igual que en los mayas .falta mucho por investigar, -

pero entre los mayas existe un mayor reto, lo que se ha escrito so

bre éstos es in.fimo para comprenderlos, en cambio entre los histo-

riadores mexicas, la habilidad de un Sahag-0.n para hacer perdurar e~ 

ta historia, es de un valor incalculable; el grupo de historiadores 

Anónimos de Tlatelolco y los historiadores de los pueblos conquist~ 

dos del Valle de México, y de Tlaxcala, hubiesen cometido un doble

pecado después nel cometido por los conquistadores al quemar las o

bras de los Tlacuilos (pintores y escritores), y la tie los Tlamati

nime (sabios), si no hubiesen escrito su propia historia q.ue eran -

los 1'.'micos indicados para dictaminarla, con razón Sah2.gO.n tuvo que-

recurrir a ellos. 'L'ambién es de .fundamentc.l importancia "La Matric,:!: 

la de los Tributos", asi como el Códice Mendocino que tiene como -

.fuente el anterior y oue Eue mandad~ elaborar por el primer Virrey

de la Nueva España Don Antonio de Mendoza1 de la misma .forma le da

mos nuestro reconocimiento a Zorita, que hace una magnifica rela- -

ción sobre tributos; en ~stos tres ~ltimos ~os vamos a .fundamentar

princip2.1r.1ente para la redacción de este 1íltimo capitulo. 

Hern~n Cortés que sale de Espafia para la Isla Española, Isla -

que .fuera descubierta por Cristobal Colón en su primer histórico -

vi2.je al Nuevo l':undo, l~ientras él cre>ia que habia llegado a costas-
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oriental.es pues tal era su destino. Cortés después de haber vivido

en Santo Domingo y dedicado a granjerias, pasarA posteriormente a -

l.a isla Fernandina, donde por al.gunas acusaciones que l.os historia

dores no l.es han encontrado Eundamento, Eue enviado a prisión ade-

mAs de que se l.e obl.igó a casarse con Catal.ina JuArez, causa que l.e 

trajo mAs presiones. 

cuando Cortés estA en prisión sospechando que le pod1an ll.evar 

testigos Eal.sos se ve obl.igado a huir y reEugiarse en un convento y 

después de grandes diEerencias entre él. y Vel.Azquez, hicieron una ~ 

mi.:;tad aparente momento que Cortés aprovechó para que se ie conf'ia

ra la tercera expediciOn, después de la de Herná.ndez de COrdoba y -

l.a de Juan de Gr1jal.va; sin embargo cuando Cortés l.ogra su objetivo 

l.os amigos de Vel.Azquez tratan de convencerlo para que no 1e diera

tanta conf'ianza a Cortés, pues nad1e mAs que él. 10 conocia de·lo 

que era capAz, Eue entonces cuando Vel.Azquez buscaba 1a Eorma de e~ 

cusarse para quitar1o del mando, Torquemada al. respecto dice: "Y a

s1 Eue que escarbando aque1l.as pal.abras en el pecho y al.ma de Diego 

VelAzquez y de sus deudos y amigos, que hasta entonces no habia re

parado n1 mirado en e11o, l.e hab1aron de veraz y dijeron que c6mo -

no advertia en el yerro grande que hacia en Eiar a cortés (a quien

él. mejor conoc1a), empresa de tan grande importancia y en que tanto 

iba su honra y hacienda; 111 todo mundo desconf'iaba de Cortés, por e

so tenia que moYilizar a tambor batiente su salida. Cuando VelAz~ -

quez recapacito en lo que le decian sus amistades, pens6 actuar, 

mientras Cortés estaba al. acecho disimulando no saber nada, pero se 

dio cuenta que sOl.o le quedaba un camino, el de hacer una salida de 

emergencia, por eso esa misma noche ordenó salir secretamente para

que VelAzquez no tuviera tiempo de actuar. 

Cortés zarp6 del. Cabo de San Antón a principios de 1519 con ~ 

destino a Cozumel., al. llegar recibe noticias de supervivientes esp~ 

1 Torquemada, op. cit., vol.. II, p. 33. 
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Ho1es del. mal. l.ogrado viaje de Val.divia, quienes estaban en poder -

de caciques mayas, y mandan por su rescate donde gracias a esta ac

ción 1ogra unirsel.es Jerónimo de Aguil.ar, quien 1e servir~ de inté.!: 

prete a cortés junto con 1a Mal.inche (La Marina) en los pueb1os del. 

dominio de Hoctezuma •. 

Herna.n Cortés burl.ando las disposiciones que 1e hab1a dado Ve-

1Azque pues era prórugo, decide desembarcar en e1 Gol.ro de México,

Eunda 1a Vil.1a Rica del.a.Vera cruz y. 1o hace sin tener reconoci- -

miento todav1a del. gobierno espa..~o.l.. por eso busc6 actuar por la ~ 

v1a de 1a 1ega1idad y moviéndose inte1igentemente Porm6 un A~nta~ 

miento en Veracruz para que ie otorgara el. poder que requeria y l.~ 

var a cabo sus p1anes de conquista. paciEicaciOn, Eundación de pue

bl.os y otras disposiciones que ie Fueran necesarias; ademAs para ya 

no depender de 1a autoridad de Ve1~zquez sino directamente de 1a c~ 

rona Espafto1a, donde 1a .situaciOn seria muy distinta; un sol.dado de 

Cortés que siempre estuvo muy cerca de él. y que actuó en 1a mayoria 

.de sus bata11as, escribe una obra sobre 1a conquista de México, Be_!'. 

na1 D1az del. casti11o quien con respecto a 1o que estamos tratando

dice: "Y Eué con la condición de que 10 hiciesemos justicia mayor y 
. 2 

capitAn general.." E1 poder Eue rati.ficado ante un escribano del. --

rey 1lamado Diego d~ Godoy. 

Cortts 1lega a 1os dominios del. gran Moctezuma cuando el te~ 

no estaba preparado para l.a conquista, con la promesa de liberar1os 

de 1a ·sumisión me:~ica y del. pago tributario, muy pronto se hizo a-

liado al. puebl.o Totonaca y Eue reci~ido en Cempoala donde 1os pala

cios con su brillo plateado los espaffoles cre1an que estaban cubie.!: 

tos de oro. Huy pronto bien orientados por los a1iados se dieron -

cuenta que <?1 mejor camino para l.legar a la Gran Tenochtitl.an era -

12. v1a T1axca1a, porque siendo enemigos de los m·exicas pronto se hil 

rian aliados de Cortés y ten1an toda l.a raz6n. Los tlaxcaltecas an-

2 Bernal Díaz del. Casti11o-Historia Verdadera de l.a Conquista de- -
1a Nueva Espa!'l'.a • Mé;:ico. 19 70, vol.. r • p. 196. 
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tes de !;.acer la alianza con cortés, quisiez-on conocer la .f'uE'rza de-

1os espa.Ioles, astutar.iEnte hicieron c:ue un pueblo .fronterizo, aue 

estaba dentro de1 dominio de T1axcala se en.f'rentaran a los recién 

11egados y as1 .f'ue, 1os otomiés siempre .fueron considerados como -

hombres m:iy va1ientes_y siempre J?ueron a1indos de otros mtts J?uertes 

y por lo genera1 estuvieron en la guerras cuando 2o solicitaba e1 -

rey en cuyo territorio viv1an; por eso los tl2.::ca1tecas vo.1iéndose

de ese gr2,n mérito otomie. los pusieron en 1a boca de1 cañón, en ia

obra Visi6n de los Vencidos a1 respecto dice: "Y cuando a Tecoac -

llegaron, Eue en tierra de Tlaxca1tecas, en don<le estaban poblando

sus ot:or,ües. Pues esos otomíes les salieron <!J. encucnt:ro en son de

gue:::-re.; con ,,seudo~ les dieron la bienvenida. 113 De esta Eor:na SUCU!!! 

oi6 E,ste ej(rcito otor.1ie al .-=.n.::'rentarse e;. los espa7ío1es; o.si los --

cue v:cl12. la pena ali;:,rs.e 2. el1os e iniciar la esperada veng<?.nze. --

contr2. los r..e::icas. 

Cu«ndo los esp;o.. :oles estAn en 'l'la:-:cala y siendo mal élConseja

dos ;?Or los Tlaxcal tecas, d.cciden conquistar c:.1olula, Cortés euiso

una sumisión pac1.fica pero sus ;:ü:i.2.dos previendo que pod1an ser SO_!'. 

prendidos ?Or ser ~.liados de los :ne;·:icas., se hizo lo n1ismo oue con

los oto:niEs, una gr2.n mata!'lza por C'nga?io y traición; después que -

los rPpr<'sc,nt2.ntes de Choluln les í1ab1an oi'recido recibirlos pac1..f'_i 

c¡:-.~·.u;·nte. 

De Cl:olula ;narch?.n a Te;:coco donde. sa.le a recibirlos Ixtlixo

chi tl, el c.ue :1"-bie. sido el !'!credero- lcgi. timo al trono y, por deci

sión i:~e I•:octezi.i.:,1a el trono .fu.e cedido a Cacama, hermano del cmtes -

i,v;-nr~L:mado. I)'.tli:cocl'litl h.':.CE' ali&nz2. con Cortés y le o2rece la a~ 

'-'"- ;~E' su rcjt·rcito, ac:c.1~s lo invita 2. pél.sar a Tt'<::coco. Cortés poco

¿ ~"¡oca se va 2lcc·rc~--.í1.ci.O a •renocfltitlt:ln, <lesI-lués llega a Coyoac¿n d~,!! 

Ge ):-'or:~12 el Segundo A}"'. 1.nti:·~uir.¡1.to, ci.e E.Ste lugar .se decide llegc.r a-

3 Visi~n e!<" los Vr.,ncidos, i~<'",laci6nP.s Incl1aenas de la COil<!Uistc:., - -
U!:AJ.;, i·it::ico. 1984, i:~fci;;~E:.i. cé.ici6~.1., p. 40. 
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Tenochtitlc.n y la entrad.o. la hace por Iztapal.apa, C·.:'.:'ectu¿"},:, r·l 8 ce 

noviembre de 1519. ·Una vez cortés en Iztapalapa, e;'ltra a :c2. Gri1n T_s 

nochtitlo.n y Hoctezu.'lla le s&le <.l nncuentro, lü obre. Visión de los

Vencidos al respecto dice: "Pues :-.lli en liu:i_ tzillan les S:'.J_e 2.1 en-

cucntro Hoctezu...rna. Lur.:!JO h.:tce C.ones c~l c:::.~.)i t~n, ,:.1. <~ur.: :t.""iqc le. Q'E"n

te :J y a los que vienen a guerrear. Los re~r?.12.. con c;.ones, J.es 9onf'." -

E1ores en eJ. cue1lo, le!3 da. col.lares d.e ..? ).orr-s p2..r2~ cri..tz2.r:;E" el !>e

cho, 1.es pone en la c2.i)e7.~. -:::v.irnc.J.d..;~s <ie .I:'lcrrs. n 4 J.~oct~zv..ma los --

. ho.sp<?·da en las ca.sc..s c:ue hc.b1.t~n pc-:ctenf':ci<lo c·t.. s 1 .. 1. p.:-..G.re el tlr.toci.ni

Axaye.cc:t1. Una vez Cort~s .-.n Tenochti tlan i'!r.ce prisi0n0ros a l·'.octe

zurna • a Cacama y a Cv.i tlahuac e:ni.:~'C otros. Cu2.ndo los tl<1 to cu es ya

c~t.5.n en poder de los r::·.spc..íoJ_c=:-1, s<:.cue.:~n 1.n. ~?~:-. C.::.2. tc-. .So::!"O co:;.1.oci

G..:. c:ur.10 º'.reu.ca1con y la casa cion·:!.e I<;O:ctezu:nc. ~~2;;!2.Ce:neba su te-soro 

11 Totoce.lco11 • 

Todo esto sucE":de en 'I'.c-nocí1titl.2..l1 cua1~do Cor·t~.s ~€'- '-~(·:. cnr·ntz. 

b1an ~1ccllo i!:1t<=.~ntos de paci.fic2~r ~l pv.Pblo P""r::1i tic::ndo =:·{""'.lir Cl j·-~·nc

tezu?~!E'.. para qt1e les 1'!2.blt:ra pero no lorrr6 l~~c:a. nes::n;.f:.s l:.c:-";,cen lo -

miSJJ\O con Cui tJ.ahv.a.c p~ro é1 ve .. y .se ju:""?. te.. c,~.:r1 J..os s·u}"OS y r:n.c.:d.)c-za 

e2 levar1tc.miento • : ... .:- cua.ndo j_ntE~t.:-..n huir v¿J.ic.;.1.do.sr::·'. (~~ J_t.. nocilC? son 

df"scubie:L'tos y at.:'!.cc.dos • el O:L'o del c;v.e sE n.~:bian. ap::-opic.do lo a:L'r_2 

ji!.11 · c .. 2 ºCanal de los Tol tecz...s" • los ;·1e::icas J.o.c ful'ron acosé~ndo he .. _§ 

ta Tacube:., los r:spa~:cies r~gresa1'1 e::.. TJ.a.Y.c::-~J_c~ pc.:ra ("j;,_:_i:H·-!z.;.;.r 2 . .t\~ ... b!:'i-

car los bergantines. y prepararse ?.:l:r'éi. la 0u.r::rra de.2ini tivé:l. (1 r .. e: e..-

proximudc.inente se:!.':i.a nn año des:>ués; el 30 de '"'~'º c~e 1.521 los "'°"?.E: 

ñoles reures2.n junto con sus aJ_i2.dos los tJ_2.::cc::;. t·cc.?.s. toton2.cas. -

huetzozincas, Yochiinilcas y otros pürteneci - ~1tv:s ?. i=~~ _ _¡_:·2.:::.ilic..s de-

los aco1;'.uas para iniciar la bc.ta11.a Eina2. Después i':e c«si 80 clL.s 

de si tia J.os i1ie::ic2.s se rinden tr¿¡s dE":.f'0nd0r i10roice . .:-.tr.n~e su cigc; . .:!.G 

4 Idem. • p • 66 • 
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y su cultura, ~ue desde su .fundación sólo pasaron 200 a .!os 2.lgo c;ue 

se presta a gran admiración y casi imposible de creer; asi rue como 

el. 13 de agosto de 1521 se acabaria a~uel.l.a nuestra ~ropia historia 

después tocar1a iniciar otra distinta, pero su legado perdurará y -

lo llevaremos en nuestrn propia sangre, siglo tras siglo. 

B. UN ANALISIS A.L PE:.<IODO DE 1521 - 1534. 

Después de la rendición de la Gran Tenochtitl.an, Cortés se de

dic<lrá a la organización en general, la .fundación de pueblos, la r~ 

construcción de la nueva ciudad de Né}:ico, paci.f'icc.ci6n de ciertas

regiones ccue atl.n permanecian en estado chichimeca; as1 como nuevos

viajes para otros descubrimientos, tainbién los .pueblos se organizan 

en encomiendas para que los espa:ioles velen por ·la enseñanza de la

r~ligión cristiana y a la vez reciqan el tributo que se les esta

blezca~ 

Carlos V toma cartas en el asunto de la Nueva Espafla, y manda

ciertas disposiciones en las que indica 12. i'orm2 como han de organi, 

zarse los pueblos, la importancia de la religión católica para su -

ensefianza y la .forma como debe hacerse el pago de los tributos; to

do esto lo enuncia en sus primeras instrucciones". con :fecha de 26 -

de junio de 1523, Esquivel Obregón con respecto a l« c:¡ue estamos -

tratando dice: "Después se recomendaba mantener las poblaciones de

l.os indios sin introducir más novedades que la .fe católica y buenas 

costumbres, impidiendo los sacri.ficios humanos y la antropo.f.'agia; -

que los naturales paguen los tributos que antes solian a Moctezuma

o se establ~cieran los que .fueren razonables:tt 5 como vemos, Carl.os

V tenia el interés de que hubiese un orden jur1dico en los territo

rios conquistados y espec1.f.'icam~nte en la NUeva España, ya que ana

lizando l.a historia de este periodo as1 lo indica, sobre todo cuan

do Cortés sal.e en su famosa expedición a las Hibueras, hubo mucaos

desordenes, pleitos por el. poder y sobre todo se excedieron en el. -

5 T. Esquivel Obreg6n, Apuntes para· la Hi!:1toria del. Derecho en Hé:~i: 
co, .Hé:dco. 1.973, vol. rz, p. 30. 
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mal trato a espaoioles co1:10 a naturales. 

Desde la rendición de Tenochtitlan prActicamente todo marchaba 

en paz, cortés como conquistador, capit~n general y justicia mayor, 

ten1a la experiencia necesaria pues ya para esto sabia mucho ·de las 

costi.unbres de estos pueblos, supo ponerles orden y concierto y sus

ideas eran llevadas a cabo; para esto Cortés tuvo que dictar algu-

nas disposiciones, c;ue de gran importancia son las ordenanzas de --

1524 y 1525 en las cu<:.les.una de las disposiciones de las primeras

ordenanzc.s, hubo· una muy i;,;portz..nte precisamente porque SI" refer1a

z..l tributo, en esta Cortés ordena que el tributo ya no sea e:~igido

en oro; pues para estos tiempos a los encomendados no les es posi-

ble disponer ele tal metal como lo hab1an hecho antes de la conquis

ta; la instrucción nt\.mero 15 es la que habla sobre esto, y al res~ 

pecto Esquivel Obregón dice: 11 ••• prohib1a a los espa"iioles exigir a

sus indios tributarios p_agar el tributo en oro,· puesto que el que -

antes ten1an acumulado durante muchos c.ños • se hab1a agotado y per

lo rr.ismo aque112. e:'.igencia e>:orb.it?.nte en tiempos posteriores. 116 P.2. 

co a poco se tuvo que ir .frene..ndo e< los· espa!·!oles· encomenderos para 

r:ue se .2uer2.n poniendo en un plc.n mt-.s re<:.lista, basado en normas j.!:J: 

ridicas para que sus E:·:igenci
0

as tríbutarias fuesen mAs comprensi

bles, m~s justas. 

'.rodo marchaba bien como ya l.o indicamos, hasta que un d1a se -

circul.6 l.a noticia de que el. gobernante de las Hibueras que el. mis-

1r.o Cortt.s hab1a designado, se subl.eb6 Y. Eue en esta .forma como Cor

tés tuvo c:ue annar su ej l';rci to y comandado por él. se decide real.i-

zar la marcha, Torc;uemada al resp.ecto dice: "El afio de mil quinien

tos veinte y cuatro, habiendo y;;, cinco desde el diez y nueve, que -

el.· cc.;:.>i tt.n D. Fernando Cortés gobernab?. esta Hv.eva Espaii2., 0Ereci6-

se1e h;;.ce:!' jorn¿,d<c a l.as r!ibuerc;.s contri.'. el capit~n Christ6bal. de -

01.id, voz que corr1a r;ue se hab1a substrz..1do de l.:;; obediencia ••• " 7-

7 Tor<;:v.e:nad::,, op. cit., p. 334. 
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Cortés se ve en.1a nEcesidad de nombrar a ciertas personas que se -

har~n responsab1es de1 cargo mientras é1.esté ausente; as1 es como

nombra para dicho .fin, a1 tesorero AJ.onso Estrada y a1 Licenciado f!:. 

J.onzo de zuazo. 

Cortés sal.e hacia 1as !-Iibueras y cuando 11ega a CoatzacoaJ.cos; 

se in.forma que J.as cosas no marchan bien como é1 hubiera querido, y 

env1a a Gonza1o de Sa1azar y a Pera1mindez Chirino para que se de-

sempeñen en e1 cargo junto con J.os otros dos, y as1 se hizo, cuando 

estos dos 11egan a México se suman- a1 cargo; pero con mentiras, a~ 

sos y enga'.íos, despJ.az.an a J.os anteriores y se quedan sol.os en e1 -

poder, durante .este tiernpo Eue una é?oca de abusos y atrope11os: si 

esto se hizo con J.os mismos espa'.:ío1es 'JUe pudo haber pasado con 1os 

natura1es, -creemos que .fue v.na época de terror, una ve.rdadera pes_e 

di11a-. Los espaffoles seguidores de Cortés tuvieron que re.fugiarse

en una IgJ.esia de san Fr~cisco para evitar ser detenidos, y para -

que no ies .fuese a pasar a1go peor como hab1a acontecido con a1gu--

· nO.Sv 

La ciudad se norma1iz0 hasta que Mart1n Dorantes que es envia

do ~>or Cortés, 11ega a México con las noticias de que e1 conquista

dor viv1a desmintiendo las versiones de que ya habi.a muerto. Fue A.!! 
drés de Tal)ia uno d~ los principc.J.es que ilizo. que se estab1eciera -

eJ. orden y as1 ?Udieron detener a Gonza1o de Salazar y a Pera1m1n-

G.ez Chirinos, qúienés .fueron encerrados en U."'l.as jau1as y exhibidos

por lc-.s ca1les como escarmiento a sus atrocidades y a su terror. -

Sin embargo esa é'.utoridad de que ostentaba Cortés una vez que 11ega 

de su e::?ediciOn de 1as Hibueras rnuy pronto se ver1a disminuida, ya 

no to.rd6 en 1J.egar Luis Ponce de Le6n, un ju_ez que vino por dispos_! 

ci6n de 1n Corona a tomarle residencia. 

Luis Ponce de León lJ.ega a Mé~:ico en 1526, ·y le hacen un so1e_m 

ne recibil:iiento las :?rincip<,1es é'.utoridades de la Nueva Espaffa. Es;.. 

te juez !'lO ?udo tomarle residE"·nci¡;. c.1 conc:uistc>.dor, por C!Ue murió -
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muy pronto, quien dejara en su J.ugar a Marcos de AguiJ.ar; pero éste 

también J.e sucede J.o mismo aue al. anterior al. tener una muerte re-

pen tina, y deja en el. cargo al. tesoreso AJ.onso de Estrada, as1 ha-

br~ un tiempo de vaci1aciones hasta que Eina1mente se estab1ezca 1a 

Primera Audiencia. Con respecto a es.ta Primera Audiencia, EsquiveJ.

Obregón dice que no se sabe con exactitud, cuando se decreta su es

tab1ecimiento y por eso menciona: "desde e1 29 de noviembre de 1527 

aparece J.a primera cédula en que carios V se reEiere a 1a is AudieE 

cía de J.a Nueva España ••• no se sabe cuando se decreta el. estabJ.ec_! 

miento de tal. audiencia.· •• 11
8 por disposición de J.a Corona, Cortés

tiene que ceder el. pa1acio de Moctezuma donde él. estaba gobernando

ya que no se tenia otro 1ugar en ese momento mejor condicionado. 

Cortés desde que AJ.onso Estrada Eue nombrado presidente de J.a

Audiencia, optó por dejar J.a Nueva España y no enErentarse a J.a Pr_! 

mera Audiencia, y as1 decide embarcarse para deEender su caso pers_,2 

naJ.mente ante J.a Corona, y creemos que hizo bien pues de haberse e_!! 

Er.entado a uno de sus enemigos; no sabemos que hubiese pasado con -

Cortés. En cuanto a 1a 11egada de J.os integrantes de J.a Primera Au

diencia EsquiveJ. Obregón dice: "Entraron J.os oidores a México del. 5 

a1 8 de diciembre de 1528, y poco tiempo después se J.es reunió el. 

presidente Ñuño de Guzman; ya el. d1a primero de enero de 1529 se 

reunieron J.os concejal.es, J.os oidores y su presidente a ceJ.ebrár C2; 

biJ.do, nombrar ~os al.cal.des y entregar Estrada e1 mando a Nuño de 

Guzmli.n. ,. 9 La Primera Audiencia tiene J.a orden de continuar con J.a 

resi~encia de Cortés, y ap1ic~rse1a también a estrada, Sal.azar y a

chirinos. 

Con J.a Primera Audiencia todos J.os cimpatizantes de Cortés Eu~ 

ron cruel.mente perseguidos, J.os bienes de éste conEiscados y serian 

puestos en subasta pública._ Esquive1 Obregón cuando hab1a sobre J.os. · 

cargos que se 1e imputan a Cortés dice cue J.os principal.es son J.os-

8 Esquive1 Obregón, op. cit., p. 302. 

9 Idem., p. 307. 
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siguientes: "Los mfl.s notabJ.es cargos que se formuJ.aron .fueron J.os -

reJ.ativos aJ. ataque y derrota de Pfl.nfiJ.o Narv~ez y eJ. de haber Cor

tés asesinado a su .esposa, doña Catal.ina JuArez, siete af'ios antes." 

lO Nuño de GuzmAn que siempre fue cataJ.ogado por los naturales como 

un hombre cruel. y sanguinario, después pagarfl. por sus atropeJ.J.os, 

cuando sea detenido y designado su juez de residencia. 

Una de J.as personas _que mucho tuvo que ver para que J.a Primera 

Audiencia fuese substitui~a, Eue Fray Juan de Zumarraga, quien ha

bJ.a sobre las crueJ.dades y persecuciones de Nuño de GuzmAn. Por or

den de la Corona se manda que la Primera Audiencia sea substituida

y que se les practique eJ. juicio de residencia; J.os oidores de J.a -

Segunda Audiencia, d~sembarcan a principios de 1531 sin su preside_!! 

te que se.les habia nombrado ya que éste era don Sebastian Ramirez

de FUen-LeaJ. que fungia como presidente de J.a Audiencia de Santo D~ 

mingo. A Nuño de Guzmfl.n no se J.e pudo apl.icar el juicio de residen

cia porque un poco antes partió intencionalmente para huir deJ. juez 

de.residencia, con un ejército a J.a conquista de· Nueva GaJ.icia; ap~ 

sar de todo no pudo escaparse a. dicho juicio pues se J.ogró su a- -

prehensión y, remitodo a España para ser desterrado a Torrej6n de -

VeJ.asco donde muere. La situación cambió por compJ.eto con J.a segun

da Audiencia. 

Desde aue Hernfl.n Cortés partió a J.as Hibueras, J.a Nueva Espafia 

no conocia J.a paz y J.a organización, hacia faJ.ta que viniera un hom 

bre prudente, cauto e intel.igente y pronto J.J.eg6 ese hombre: nos. e~ 

tamos refiriendo a Sebastian Ramire~ de Fuen-Lea1, que serfl. eJ. pre

~idente de J.a Segunda Audiencia. Con este nuevo presidente se dicta 

ron nuevas disposiciones y ordenanzas, para que .J.a Nueva España tu

viera un nuevo orden y a J.os puebJ.os les J.J.egara la paz; y as1 fue

todo se J.ogr6 con este prudent1simo presidente, oue ser1.a uno de -

J.os primeros pi1ares en la organización y le preparó eJ. terreno al.

primero y uno de J.os mfl.s grandes virreyes oue tuvo J.a Nueva España, 

10 Idem., p. 308. 
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don Antonio de Mendoza. 

Don Sebastian Ramirez de Fuen-Lea1, entre a1gunas cosas buenas 

que hizo .fueron: reorganizar 1a encomienda, prohibió 1a esclavitud

de 1os natu.ra1es, dictó disposiciones para el tr~bajo de las minas, 

quitó 1os naturales encomendados a Nuño de Guzm!n; hizo que a los 

vasallos de .Cortés no los pueieran a edi.ficar.casas sin un previo 

sueldo y 1a forma como debian ser tratados, lo que incomodó a Cor-

tés, 1e regresó 1os bienes al conauistador que le habian sido con.-

.fiscados por la anterior Audiencia; pero una reg1amentación impor-

tantisima y que concierne con nuestro trabajo, .fue 1a .forma como -

dispuso se hiciesen los tributos, buscando 1as vias indicadas para

que no se cobrase m!s de io tasado y los t~abaja~ ~~~ s6lo les po-

dian ser exigidos por los encomenderos, Torouemada en cuanto a este 

punto dice: "Hizose un libro donde se asentabe.n los tributos que p_e 

gaban al rey, y en cada pueblo se puso un a1guaci1 con vara. No se

consintiero~ repartimientos ni derramas sin licencia de la Audien-

cia. Re.fren!ronse 1as inso1encias de ministros de justicia. Vis:it!

ronse las ventas y pusiéronse obras donde pareció convenir. 1111 Como 

vemos e1 nuevo presidente, hizo una organización de 1a justicia en

genera1, y en cuanto se re.fiere al tributo de 1os encomendados Tor

quemada dice: "Mandó que los pueblos de indios, que estaban encome!); 

dados a caste11anos, se tasasen y hubo 1ibro de tasaciones, porque

no pudiesen 11evar mas tributos de·10 que se tasó. 012 Don Sebastian 

Ramirez de FUen-Lea1 vino a ocupar el cargo mientras 11P.gaba don An 

tonio de Mendoza, hizo un gran trabajo; pues ·~e preparó y organiz6-

e1 gobierno, y asi de esta .forma terminó su misión en 1535, año en

que 11ega don Anotio de Mendoza. Durante este periodo no hay di.fe-

rencia alguna en cuanto al pago de tributos, '~os pueb1os siguieron

tributando ta1 y como lo habian hecho antes qe 1a conquista, só1o -

que ahora 10 dar!n al encomendero. 

11 Torquemada, op. cit., vo1.II, p. 360. 
12 Idem. 
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C. DON. ANTONIO DE MENDOZA. Y EL ASPECTO TRIBUTARIO. 

El. primer virrey de l.a Nueva Espaf1a Elle nombrado en 1530, pero 

J.l.ega hasta 1535, durante ese periodo seria substituido como ya se

dijo por don Sebastian Ramirez de Fuen-Leal.. cuando don Antonio de

Mendoza se dispone venir a ia Nueva Espaf1a, Carios V Eirmar! l.as -

provisiones en ias cual.es dar! ios poderes para el. primer virrey, 

Esquivel. Obreg6n al. respecto dice: "el. l.7 de abril. de 1535 Carios V 

Eirmar! tres provisiones 9 t1tu1os en Eavor de don Antonio de Mend~ 

za. En uno J.o nombraba virrey de l.a Nueva Espaf1a, "por el. tiempo -

que nuestra voluntad Euere, dice l.a cédul.a, e como tal. nuestro viso 

rey e governador proveaus ansi en 10 que toca a l.a instrucción~y -~ 

conversiOn de l.os yndios a nuestra sancta Eee catOl.ica, como a 1a -

perpetuidad, pobl.aci6n y nobl.ecimiento de ia dicha tierra y sus'pr~ 

vincias 10 que viéredes que conviene ••• 1113 l.os J.ineamientos a que -

tiene que someterse el. v.:i.rrey, ya son conocidos, pues por 10 gene

ral. J.os reyes de España siempre estuvieron insistiendo sobre l.o mi~ 

mo. y sobre l.o que mAs se redoblan esEuerzos es sobre l.a en.Sefianza

de l.a re1igi6n cat6J.ica, y sobre l.os regl.amentos a que debe somete~ 

se la encomienda; ademAs de las l.imitaciones de l.a esclavitud en el. 

Nuevo Mundo que practicainente. fue exterminada para todos J.os natur_e 

J.es en J.542. 

Una de l.as indicaciónes que se le ordenan al virrey, es que -

restructure l.a hacienda pdbl.ica, que Eije l.os tributos y don Anto-

nio de Mendoza tuvo esa gran cualidad organizativa cumpl.iendo con -

los mandatos he hizo un gran estudi~ sobre l.os tributos, el.aborando 

el. COdice que l.l.eva su nombre; hacia J.a cuarta década del s. XVI, 

siendo su Euente "La Matricula de J.os Tributos"; sobre el. aspecto 

organizativo es bueno que citemos al. COdice Mendocino, en su prefa

cio de Ernesto de l.a Torre Vil.1ar que dice: "CorrespondiO al. primer 

virrey del.a Nueva Espaf1a a don-Antonio de Mendoza, quien traia i~ 

trucciones muy precisas para organizar l.a hacienda pdbl.ica, el. cui-

13 Esquivel. ObregOn, op. cit., vol.. II, p. 376. 
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dado de resolver el problema de la tributación, servicios persona-

les y repartición de la tierra. Encomendósele al virrey hacia 1536-

Eijara tasas justas tomando en consideración las posibilidades de -

los indios y sus tierras, previa información, y también comunicara

ª la Corona cuanto supiera referente a la Organización que los nat);! 

rales ten1an, social, pol1tica, religiosa y cultura1. 1114 Con la an

terior cita nos podemos dar una idea de los principios para el as-

pecto organizativo de la Nueva Espafia en general, sólo bastaba que

don Antonio de Mendoza fuese capaz de llevarla acabo; y creemos que 

este primer virrey llegó a resolver todas las exigencias que la Nu~ 

va Espafia requería en ese tiempo, por eso haciendo un cuidadoso es

tudio sobre.este virrey, sin lugar a dudas que Eué uno de los mejo

res virreyes que tuvo esta Nueva Espafia, y por lo mismo es merito-

rio un estudio sobre él, aunque nosotros busquemos el enEoc¡ue'sobre 

el aspecto tributario. 

Para empezar el estudio sobre los tributos, vamos a mencionar

la Eorma como pagaba una provincia en tiempos de Moctezuma, P.ara ~ 

llo citaremos al Pueblo de Huaxtepec en el Códice Mendocino15quien

paga de la siguiente Eorma: 

. , 

1.- cuatrocientas cargas de maxtlatl. 

2.- cuatrocientas cargas de huipiles y naguas. 

3.- cuatrocientas cargas de mantas grandes • 

4~- Cuatrocientas cargas de mantillas de esta labor. 

5.- Veinte piezas de armas de plumas valadis, de esta 

divisa. 

6.- Veinte rodelas de plumas valadis. 

7.- Una pieza de armas de plumas ricas, de esta divi-

sa. 

8.- Una rodela de plumas ricas. 

14 Códice Mendocino o Colección de Mendoza, San Angel Ediciones, -
S.A., México. 1979. p. 9. 

15 rdem., L~ina XXVI, pp. 99-100 (de éstos unos corresponden cada
seis meses y otro~ cada afio, son un total de 21 pueblos). 
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De la .forma como está 1.~encionada la cita anterior, as1 lo hicieron

los trecientos setenta>. y un pueblo c:ue tributaban, otros más, otros 

menos, segt¡n la ric:_ueza o la pobreza de la región, y como tttvieron

do;ainios en zon2.s muy distintas llegaba una variedad de productos -

de todas esas regione.s de las c:ue solal"lent-= ;nencionaremos los prin

cipales, como ejemplo: plur.1as .finas de diferentes colores, sal, - -

miel., madera, cacao, algodón, tel2.s y piez;::.s de las di.ferentes .for

mas c':lmo ellos las usaban, cal., ·di.ferentes tipos de metales en est~ 

do natural y labrados; vestimentas-, armas e insignias de guerra; se 

millas de sus cosechas entre las que sobr0salen: maiz, .frijol, -

chian y cuautli. 

Une. vez vista la .forr:ia como se hace el pacro de los tri!::Juto::. y

los principales productos de _que se compone, hablaremos yé'. en .forma 

más espec1.fica sobre ellos. Cuando don Antonio de Mendoza está de-

sempe9iando el c2.rgo en la Nueva Espa?i.a,. empieza a ejecutar una>. de 

las dis;:>osiciones c:ue se le hübia ordenando, siendo una de las ya 

s€;:lal.adc-.s la repartición de la tierra; as1 como elir.1inar los abusos 

:::ue sobre tributos co;netian los espa!ioles valiéndose de ciert2.s ar

tim2_;1as o enga :!os, por eso clon Antonio de I•:endoza puso me.nos en la

obra, Pérez Busta;-;~é,nte al respecto dice: "Dispuso Mendciza, en vir-

tud de Cédula Real,. i.a rE-partici6n de ciertos teri·enos de la ciudad 

entre los c:::>ncui::;taci.o:::-es y ¿ob1c:.dores r.tt..s c2liEic2.dos; ;nand6 c;ue no 

se llev2.sen :n~s-tributos a los indios que los ~ue estaban tasados,

o:::-denando rue en ?.del<'.nte se diese a las mujeres e hijos de los co_!'.! 

r:uist¿dores los pueblos coue sus pc.dres o ~!aridos ten1a:ri., con lo 

cual se llenaron c•.e júbilo los encomenderos (cita el Cedulario de 

l-'ii(r~). n 16 La h12.yO.i"iü ci.e histori?.dores coinci.den en r;ue los natura-

les no tuvieron nü1.::;tln ?robler.1a ?ara someterse a J.a encomienda, de

bido a la .forma como hab1an estado durante tie:n_Do ocnterior a la co_E 

r·uist~J <011te sus r0yes y señor<"s, no tuvieron problema pare. adapta-2:: 

16 Dr. l'l'o:i.•c.z 3ustanw.nte, ;)on i\ntonio de Mendoza, S<cntiago (Chile).-
1928, p. 28. 
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se a la .forma como pagaban los tributos, los naturales no su.frieron 

variación durante el mandato de don Antonio de Mendoza; ya que si-

guió los mismos lineamientos como 10 hab1an hecho anteriormente, -

aunque este primer virrey quiso hacer re.formas no se 10 permitieron 

los naturales; por ejemplo e1 cacao siguió ocupando un lugar primoE 

dia1 como moneda de cambio, y el virrey intenta substituirlo por u

na moneda que él mandó acuñar, pero como los naturales no la acept~ 

ron tuvo que dar marcha atras, con su nuevo proyecto. 

Don Antonio de Mendoza trató de mejorar 1as condiciones de los 

naturales, evitando que realizaran trabajos muy pesados, como la mi 

ner1a o la carga (tamemes), por eso le pide al monarca la autoriza

ción para traer negros aue vengan a suplir dichas labores, Pérez -

Bustamante al respecto dice: "E1 Virrey D. Antonio de Mendoza escri 

b1a al monarca en abri1 de 1537, haciendo ver la necesidad de·impoE 

tar negros para explotar en gran esca1a las minas aue cada dia iban 

en aumento, 11amfuldo1e 1a atención sobre la carencia de la mano de

obra, a causa de la disminución de esclavos indigenas (cita el Ar-

chivo de Indias). 1117 También se ha dicho aue en tiempos anteriores

ª 1a conquista, e1 hombre de América en general carecia de animales 

de carga (excepto en el Peri\ que se domestica la 11a.'11a), y aue en -

Mesoamérica quien cumplió con esas actividades .fue aque1 hombre que 

integraba 1as ciases in.feriares conocidas como "tamemes", y .fue h-=-~ 

ta en tiempo de don Ant,onio de Mendoza cu2.ndo dichos cargadores .fu~ 

ron abandonando su antiguo sistema, graci2.s a las bené.ficas dis?oSi 

cienes de este virrey y a los es.fuerzas de Zumarraga y otros reli-

giosos; sin olvidar a1 Obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de 1as ca

sas, que aunaue muy discutido y criticado, se 1e puede considerar -

como uno de los primeros luchadores por la em~ncipación del hombre

de América, quien luchara por una abolición total de la esclavitud; 

no era posible que se llevara acabo poroue eran ideas inadmisibles

para esos entonces, eran ideas tan avanzadas c:tue de h2.b!'>rse1es ad.'ll_! 

17 Idem., p. 37. 
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tido hubieran inici<:..c!o un<~ con.frontc.ción, pero gracias a la oportu

na intervención de Zumc.rraga, y a la prudPncia de don Antonio de -

Mendoza, pudo evitc>.rse la violencia civil.. 

Don Antonio de l-Iendoza al igual. que otros represent<::.ntes que 

le :.ntecedieron no pudo evitc.r la presencia de un visitador, pues 

el Rey utiliz.o:.ndo a dichos visitadores, co;:io una Eormc. de .frenar la 

.fuerza de sus repres<"-nta.ntes y en este caso J.a del virrey, por eso

optó é-.or enviarle c.l visitador Tello de S<'-l'ldoval, quien por Cédula

.fechada en Barcelona en 1543 1.o en~.ria, y su misión ter:nin<'-ria en -

1547; asi el virrey se sintió presionado y disminuida su i'uerza y -

con el tc110r de que le .fueran a invent<>-r hechos .f2.lsos hace una pe

tici6n al. rey, y Torquemada al. respeto dice: "Lo misr.to turnó a su-

pl.icar, pues que el. tiempo es breve, y f!Ue por cortas ni. sumarias -

relaciones V. N. no me juzgue, porque yo ya se de muchas c;ue se ha

llar~ por verdad ser .falsas, y la causa h2. sido procurar de quitar

me el. crédito con v. K. para hé.cer mejor sus negocios (cita Instru_s: 

cienes de los Virreyes de 1.a Nueva Espaiia). 1118 Se cree que Tell.o de 

Sandoval pudo haber Psta.do inrluenciado por Cortés, ya que don Ant2 

nio de Mend?Zé: le· habia impedido realizar algunos planes que ya te

nia en mente; como ciertos vi.ajes para conquistar nuevas tierras, y 

al no per:;1itirse1os_ Cortés se sintió o.fendido, y no habiendo nuevas 

opciones a su .favor se retiró triste y desconsolado para España don 

de murió en 1547. 

ss n;uy importante que incista;~1os s_obre las tasaciones llevadas 

a cabo por don Antonio de Mendoza, y.a ~ue sól.o asi podian evitarse-

1.os abusos contra los natural.es; zorita nos ini'orma sobre una de -

la-s p:?'.'irncoras t<csc.ciones r<"alizadas por el. pr_ime:?'.' virrey y dice que

unc. vez repartidas las tie:?'.'r;:o.s y: "Después de esto las tasaron en -

dinr.ros en tiempos á.c,1 Virrey Dn. Antonio de Mcl'idoza y se mandó aue 

cada indio diese ocho :reales de tributo, adem¿_s de 1.a semf'ntera que 

18 •rorr;uem2.da, op. cit.• vol. II, p. 38. 
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todos hc.c1an."l9 Esta t;;,sv.ci6n como el .nisrno Zo:".'ita nos lo in.forrn<~
.fue ;11odi.ficada posteriorr~cnte por eJ. mismo virrey, y ¡·.:(m so llev<'-

ron ;:. cabo nuevc..s re;.:>e.rticiones de tiF?rras; a J_~:·. vez rn.1e tuvo mucho 

cuidado sobre el no abuso del c::ibro de tribu.tos. 'l';;,r,;bil':>n tu.va sier.1-

pre ?restntes 1c.s rP.}.aciones d0 P.ncor;1Pndrros y n2·tt.trc·J.es, re..strin--

giendo :i_as .facultades de los 0ncomencleros hechos que disgustaron a-

También en tiempo de don Antonio dP 1-:e1'!doza i'm.bo una gro>.n pes

te la cual causó r.mc:::t2.s rr.uertes, y debido a la dis;ninuci6n del pue

blo, .fue necesaria la cle1!1.encia del virrey pues era imposible que -

pudieran cwnplir con los tributos, Pérez Busti'Jn¿,nte al i!ablar sobre 

lo que estél.l!\OS í::c"'t~.:üdo dice: "El lCJ -:1<o o:.l::oril 0P 1-546 dict6 el Rey

una cédula para que se moderasen los tributos, t;:;~'!to en los puebJ.os 

de 12. corona como en encomenderos, con el .fin de remediar J.os · estr_e 

gos de la peste aliviados a los que sobrevivieron (cita a Icazbalc~ 

ta). 1120 Gracias a esta obra de don i',.ntonio de :ME'mdoza, de reducir 

los tributos( aunque haoia sido ordenado ?or el Rey, depend1a en -

gran manera del virrey para c:v.e se cumpliese, como sucedió en r::.u

chos casos en que no se l.es dio ci.unplimiAnto) en este tiempo tan di 

.ficil, ·pudo evitarse consecuencie.s mayores para estos ne>.t1.1ra1es. 

Los· que llevan a cabo las tas<:tciones, deben to;'.!.é'.r en cónsideraci6n

que a l.os naturales les quede un tai-.to de lo go.nado o tr2.bajado, p~ 

ra que puEdan cumplir con sus pri::i.ordiales obligaciones, t2'mto 2.li

menticic.s como de salud, por eso Zor:i.ta dice o.v-e cuando se e.iectuér. 

dichas tasaciones, se debe tomar en cuer.t2. que puE'.dan pagar dichos

tributos o sea que sean justos, 11 ••• y ('Ue les quede conqv.é remediar 

sus necesidades y curar sus en.c'er;:~edades y con qué cé!.sar .?. sus hi-

jos, y c6mo anden desc2.nsados y releve.dos, teniendo atenci6n a su -

conservación y aumento y doctrina;n 21 ya hemos dicfl.o n.ue los .frai--

19 Zorita, op. cit., pp. 205-206. 

20 Pérez Busta'llante, op. cit., p. 109. 

21 Zorita, op. cit., p. 173. 
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les ocuparon un gran papel en la protecci6n de los naturales, y una 

de sus buenas obras Eue precisamente que mucho se preocuparon por -

que no se les cobrase mAs que el tributo Eijado y en varias oca~io

nes se maniEestaron contra la Eorma como se habic.n tasado· los tri~ 

tos; criticaron duramente a los encomenderos y a los españoles oue

les prestaban otros tipos de servicios, por eso dichos españoles se 

maniEestaron contra los protectores de los naturales y Zorita seña

la: "•••Y cuanto mAs se señalan contra los indios y Erailes, tanto

rnAs honrados son con titulos y epítetos Ealsos;" 22 en el caso de la 

labor de los Erailes, c6mo no van a ser criticados, si a los enco-

menderos y a. quienes les prestan otros tipos de servicios, se les -

impide que actuén con toda libertad y puedan realizar una mayor ex

p1otaci6n del natural, y un cobro exagerado del tributo/ por eso p~ 

ra evitar dichas anomalías los oidores deb1an hacer giras periodi-

cas, pidiendo la intervención y vigilancia de nuevas tasaciones, z~ 

rita sobre la labor de estos oidores dice: "Y aue anden a la conti

nua visitando la tierra los oidores por su orden y rueda, y que l~ 

ven por instrucción que tasen lo que no estuviere tasado y moderen-

1as tasaciones y excesivas; 1123 Corno ya hemos mencionado en algunas

ocasiones la Corona siempre se determinó porque a los natura~es se

les. Eij aran tasaciones justas, pero todo depend1a de los administri!; 

dores de la Nueva España llevarlas a la prActica ya que la Corona -

estaba muy lejo~ y se prestaba para que se cumpliera la Eórmula de-

11hAgase pero no se cumpla"; sin embargo la honestidad de los jueces 

ayudar1a para que impartiera una mejor justicia, mencionaremos que

entre los jueces hubo justos e injustos y, al respecto puede verse

el periodo anterior a Ramirez de Fuen-Leal, que en verdad la situa

ción estuvo critica. 

También hubo corrupciOn de los jueces y en cuanto a esto los -

rnAs perjudicados iban a ser los naturales tributarios, dicha corruE 

22 Xdem •• p. 154. 

23 Xdem., p. 173. 
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ción es en algunos puntos criticada por Zorita y los tacha de inép

tos y corruptos, diciendo que habiendo tantos administradores de la 

justicia son incapaces de resolver la problem¿tica de los naturales 

y agrega a contrario de algunos historiadores que opinan que el na

tural Eue siempre callado, estuv~ predispuesto a obedecer y que por 

tanto nunca Eueron capaces de deEender sus derechos; zorita al con

trario habla de que muchos naturales acudian a la justicia, pero de 

sa1.'ortunadamente la corrupción los perjudica y al respecto dice: "Y 

como la Ealta de gente no cesa y los tributos corren, nunca se aca

ban sus pleitos y cuentas, y en esto se gastan mAs de la que prete~ 

den, y casi .3iempre arguyen sus encomenderos a los que se quejan -

oue son revoltosos y, negocian con el caciaue y principal que digan 

'}U~ ¡o--:uellos m.icmtes y que e1 pueblo está content:o, y que pueden p~ 

gar el tributo, y piden que vaya ·una persona a saberlo de la gente

del pueblo, y estAn ya impuestos en lo que han de decir;n 24 como se 

ve esta cita aclara la corrupción de los jueces, aunque este histo

riador llegó a la Nueva España después de don Antonio de. Mendoza.es 

buena su observación. 

Como hemos mencionado mAs -de una ocas:iOn, los tributos siempre 

se.e.fectuaron sobre todo en las primeras d~cadas del gobie7llo espa

l'!ol, de la misma Eo:r•ma como siii hab1an he~o; pero poco a poco Eue-

ron su.friendo ciertos cambios y éstos se iniciaron desde el rnoment:o 

en que se impuso que el pago de tributos se hiciese por medio de un 

sistema monetarios, del c¡ue zorita cene.luye diciendo: "Por tributar 

como ahora tributan, en dineros se ha comenzado ya a sentir la Eal

ta qt·.e hay de abastimentos en la :t"ueva Espai1a, porque todos se dan

a-·granjerias y a mercader y vále carisimo el ma1z, el. trigo, y lo -

demAs c;ue solian sembrar y be!1eEiciar ios ~dios .... 25 con esta cita 

todo GstA dicho 1os natura1es·que habian p~rdido la guerra, también 

perdieron con ella mucha de S'l:l cultura; ~oco a I>OCO se irian desapi!: 

24 :Idem., p. 161. 
25 :Idem., p. 187. 
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reciendo 1os antiguos sistemas de vida, para que vinieran a dar un

cambio con 1a población mestiza, que recibiria una herencia ances-

tra1, con nuevos modismos a1 esti1o de 1as culturas occidentales, y 

todo esto unido al Eorjarse el hombre mestizo: despertaria de su -

sueño letal de los 300 a~os de dominación colonia1 con un nuevo ca

risma, y aprenderA la Eorma de maniEestarse con la Independencia de 

México en 1810. 

Volviendo a nuestro tema, anotaremos <!Ue la cuestión tributa-

ria siempre ha sido el Eactor decisivo para aue una sociedad se de

sarrolle, pues con el tributo se pagarA al grv.po de hombres r:ue o:c-

crenic12n y 2..±:tini~tre.n los ?Ut::blos, o sea que estos ñltin1os son un -

grupo mer<'Jnente dependiente pues no producen; hay mv.chos documontos 

que ha.blan sobre la .forr.:a como se pagaban los tributos, siendo de -

los m¿s importantes, "La Hatr1cu1a de los Tributos" y el Códice Me!); 

docino que Eundamentalrnente se basa en el primero: una vez visto di 

cho tema y observanuo el gran papel que desempefi6 don Antonio de 

.Mendoza, no sólo en 1a ·organización de tri-butos sino en la adminis

tración en general, hechos suEicientes para <!Ue algunos historiado~ 

res hagan escritos sobre su vida y su obra. La 1abor del pr~ner vi

rrey termina cuando es substituido por don Luis de Velasco, en el E: 
ilo de 1551, serA enviado al Perd para hacerse cargo del gobierno -

donde r,1orirfi. v.n año después" el ·21 de junio de 1552. 

El tributo· siempre serA uno de l·os temas de mayor embergadur2.

para aque].los que quieran introducirse en la Historié'. el.el México A!; 

tiguo, y ayudarA en gran manera ·para poder entender su sistema juri 

dico y la Eorma como aplicaron su derecho• 
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e o N e L u s X o N E s 
1.- Puede asegurarse de acuerdo con las investigaciones realizadas

por los historiadores olmequistas y, al. menos hasta donde abarcan -

los estudios de nuestra prehistoria, .fueron los olmecas la primera

civilización que olvidando una vida aldeana temporal descubren gra

cias a la agricultura que su antigua vida deb1a ser substituida por 

una mAs prolongada, y quizAs con tendencias permanentes, donde pu-

dieron dedicarse a su~ actividades desde un determinado n~cJ.eo en -

un principio aldeano pero con tendencias urbanas; debido a su aume.!! 

to de:nogr~.fico y a su estrati.ficaciOn soci¡;ll. Co:;-io los olmecas se -

establecen en detenninados lugares ya en .forl'!'.a permanente (en la -

Venta y Tres Zapotes) se ven en la necesidad de comercié',r; pero al

.ser impedida dic_lla activid:;.d por los dem~s grupos tienen e>ue he.ce~ 

lo por la .fuEorza; con esto <!UerE,;nos d!'"ocir- ·r:ue nc.cen los ejércitos 

oue con~uistar~n todas l~s d~m~s regiones y una de sus consecuen

cic:.s ser~ que tendl.·~n que pagar tributos a la Metrópoli Olmeca: to

.do. esto pue<~e v~ri.ficarse h?.ciendo un estudio de toda la. Mesoaméri

ca sometida por J.os oJ.mecas, donde otras e.e J.as consecuencias ade-

m~s ceJ. tributo ll.egado por acciones comercial.esr de J.a agricuJ.tura 

etc., .fue la esclavitud (de acuerdo con las estel.as olmecas Y. las -

.figurilJ.as ,.-iutilad<1S C::.e TlatiJ.co). Pero l.a gran expi"'.nsiOn olmeca es 

indiscutibJ.e que se debió al. ejt'.rcito y al. bene.ficio que -por las -

con.¡uistas- J.es ·trajo E"l tributo. 

XX.- i>espués de la desaparición d~ J.a cttltura olmeca, en YucatAn J.a 

cultura 1.1,,yc- ye. Eennentada por la anterior, lo m~s seguro es que a

similaran la mayor1a de J.as P.nseñanzas; por ejemplo puede decirse -

c:ue el com<0·rcio, l~ agricultura, la g-derra, la esclavitud, los ma

yas pudie;con haberJ.os adquirido como herencia. Si entre J.os olmPcas 

hay gri"'.ndPs pruebas de le. e;:istencia del tribu.to entre los mayas es 

evidente y, el pc.pel. c:'.Ue jugó en la orga.niz2..ci0n social maya tuvo -

Un mt>.::-:imo ¿e :importancia, pues serfl. la .fuente f!Ue dé Vida a todo el 

ap¿~rato b1.~rocrt\.tico, tanto clcl Ahau (rey) co¡;io del rl.hkin May (gran-
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en primer lugar, la agricultura que alimentara a todo el pueblo juE 

to con su burocracia, en segundo lugar; estA el proveniente de las

actividades comerciales practicadas a corta y larga distancia tanto 

por tierra como por mar, en tercer lugar; es bueno que mencionemos

e1 acceso tributario de la nobleza por la v1a de la guerra (cómo -

puede palparse en las pinturas y estelas mayas, donde denotan una 

actividad bélica constante): aunque no creemos que haya tenido la 

importancia que adquirió con sus antecesores olrnecas o como 10 lo~ 

grado por los mexicas, donde es llevada a sus ~1timas consecuencias. 

De la Forma que sea, creernos que esas tres Puentes Eueron las rnAs -

importa...~tes dentro del aspecto t~ibuta~io ma~ rrue se mant~ndr1a 

desde el inicio de su historia hasta la 11egada de los europeos. 

XXX.- Entre los chichimecas, de acuerdo con nuestra principal Euen

te que ha sido Saha~n, es donde el aspecto tributario se encuentra 

menos desarro11ado y entre los dos primeros grupos que señala dicho 

autor que son los tamime y los teochichimecas, es casi semejante no 

hay gran diEerencia entre e11os; éstos que son grupos silvestres p~ 

ro que ya tienen un jeEe al que le han de dar tributo, principa1meE 

te de 10 recolectado y de1 producto de la caza, aunque hubo.grupos

de éstos que se establecen en un determinado lugar y as1 ya podrAn

practicar la ag~icu1t~a. Estos dos grupos por lo general aprendie

ron la po1icia y el vivir de los civilizados y, al estab1ecerse·en

un determinado lugar deben pagar tributo al que les haya permitido

estab1ecerse dentro de sus do~inios. De los tres grupos que enuncia 

Saha~. el tercero o sea el de los otom~es es el rnAs importante: -

éstos s1 viven dentro de una organización y estratiEicación socia1-

mAs E1rme y, por tanto el tributo para su nobleza es mucho mAs pes~ 

do. Los otomies que desempeñan otras actividades como la caza·, la -

guerra en servicio de otros señor1os, ciertos oEicios, pudieron tCI;!!! 
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bién participar con cierto tributo. Los tributos m~.s importantes -

Eueron los provenientes de la agricultura. ÁO que signiEica la im-

portancia que tuvo no sólo para los otomies sino para todos los pu~ 

blos mesoamericanos. 

lV.- Los tarascos cuando estt>.n recién llegados a los lagos o a la -

región de los peces, el tributo que proporcionan a los jeEes es el

de la caza y recolección, ya que no ten1an acceso a la pesca y a la 

agricultura, pues estas actividades les corresponden a los sedenta

rios. A medida que van apropitmdose de. la hegemon1a de la zona los

tributos van aumentando. Una vez oue conquistan la región. tres se

rian las principales Euentes tributarias para el sostenimiento de -

la gran nobleza encabezada ?ºr ei caltzontzin y el peta~uti, son -

principalmente: la _agricultura. la pesca y el de los pueblos con

quistados. Entre los tarascos los indicados para hacerse cargo de 

recoger los tributos so~ los nobles conocidos como acambecha. En -

las provincias conquistadas, los· caciques designados por el calt- -

·z-ont7.in son los que (una entre su5 varias Eunciones). deberful reco-

ger el tributo que habrful de mandar a Tz:intzuntzan. El tributo den

tro de.la organización socia~ tarasca tuvo que haber sido muy abun

dante, pues la gran nobleza que describe la Relación de Michoacful -

sólo as1·pudo sostenerse~ 

V.- El tributo que tuvo una organizaciOn mt>.s compleja .fue precisa

mente· en la sociedad mexica, no.sólo por ·su complicada estratiEica-. 

ciOn sino porque tuvo que compart~r una serie de .tributos con los 

demt>.s miembros de la triple aiianza que Eueron Texcoco y Tacuba. 

Entre las principales Euentes tributarias que surten a la Gran 

Tenochtitlan pueden mencionarse las siguientes: 

a.- Las primeras Euentes y mt>.s antiguas Eueron: ·1a agricultura, la

pesca y la caza en su propia isla, teniendo que tributar para sus -

·jeEes y para la nobleza de Azcapotzalco •. En la organización agr1co

la debemos rnencionar el establecimiento del. calpulli, que Eue uno -
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de los mt!.s graneles baluartes desde la fundaci6¡i. <~f'· l2. cit'.c1,.rl c:3.e T<c

nochtitlD..n, cuyos cliri[iE.n.tes e:..c!;!1inistr:-.t:Lvos r-ucron lo~. c1~.1r:.u.J_l<::- -

aues. 

b.- Los comerciantc-es constituidos por los '1oc:1tec2.s, cu.:·.:pJ.ir·ron o -

tuvieron un pe_pel. importv..ni:1..sir.10 c:n el C!Specto tribu.tario c..Crmt..s 6.c 

sus rege.las C'.t'.e di:.n é:.l tlatoa.ni. 

c.- EJ. tributo C.q los p-.... :..c:blos c:::nc;1.1.i.st::i.c~.os constj.tl.ty6 u.212. ¿-;_1pl.i2 .. y

vc~ria<lisir!l.a f'uentc de i!'l[fr~sos, c~icttos r>urbJ.os c0n .S1.lS c:isti?ttos 

productos c!1.H~ d2.rán ¿1 'i'E:nochtitlan, tcLl y cot;10 el C6d.ice I-·1endocino-

d.- Las con~uistz..s ta:nbién pro})icic.roú v.J. ...... .:::c:."ict ,.::p ~!'~:1ir:c1<:ri.es n-

torgz-.cle.s a todos lo.:J cv.e soOres2.lGn en 1.c~s :::i.1.f"!::-r2 .. s: los m.::..yecucs 

presta.rfln otros s0rvicios pc:·rsonales. 

e.- Twnbién contribuy<?:ron en el aspecto tribut::.rio J_'='S o.2i.ci;l.J_0s, -

que son de: diStintas ~ctiviC'.3.des (cono 1.o sef"i.é'.la S2.haQtLvi) siendo u-

no de los m~s importantes 

r~s obras de arte. 

1 

los 2.r.1antec:i.s, °:UiP.ncs l'::,.bri.c;;·~r- ~rc;:'cl.::.de--

Las. personas indicadas ?c:ra recole;ct2'~r los t:::-ib:i..tos Pr,-:;n r.nucJ.lcs -

nobles nombré.idos por el. ·tJ..atoc..ni ~r :-t.te son con0cidos con el. no;·.1br~

<le '.'ca1pix~es0 que ten12.n r:u.e vie.jz~z:' a todo el rl~~!'l.in.io en cuJ·:.:·.-:1.i-

miento de su fnnci6n. 

VI.- OU.rante el periodo comprendido desde la co~rcdsté' h~·.stc. el i:I<":!} 

dato del. !~rirtter virrey <ion Antrn1io ele Mendaz€\, no í1u.bo ,_:tn¿;'° nr¿:ü1 "" .. .ra

riaci6n. por 10 gener2 .. J. el tributo 3i.~.J..i6 l~.,- !''1Í~Yr.12 .. J.1.nea taJ_ y· co:~to 

se hab1a hecho antei .. ior;aente¡ el tribut~ se po..gc.br?~ c-.l tA.'lC0:-:1E.nd.r-:::--o -

de acuerdo a 1-2..S t::..sc:cion€·s .fijadas c:i.e1 ~roducto c10 su.s tie;rx~c:~s, -

~unc:ue s~ec.li6 c:·.ue v.l.gunos jc::fes nz..tur2.lr"s s:e les ::'lbligaba a pi·'..gar

cn oro y, debido <~ la escc-.sez y e~ l:c. .fa J. ta de a.cct:·So ::i¡;;_r2. dicho n~e-

t<"tl les .fue imposible sc:quir pag~ncolo, :>or lo rue Cort"'s tuvo rur.-
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suprimir dicho tributo en oro. 

Inclusive el. comercio siguió prc.ctictindose con su é'.ntigua mon~ 

da "el cacao"; y don Antonio de Men.doza que lo suprime por una nue

va moneda que mand6 imprimir, debido al rechazo de los naturales, -

tuvo que dar marcha a tr~s. La 1'.ulica innovacit'>n de acur-rdo con Zori

ta es c;ue don Antonio de Mendoza ordena que el tributo sea hecho en 

dinero, equival.ente a 8 real.es ?Or cada n2'tural.; p~ro como estaba -

muy elevada la cifra, t:uvp que bajarse para tener un pago m~s acce

sible. 

Sn t:t:r:-::inos gcnFr2.les puede decirse cue el. tributo no suf'ri6 -

grandes transformaciones y que .. s i 0)Ui6 cu1:i;:> 1 ;.Pndo con las ;otismas fi

nalidades de E.ntacio, supervisados por oidores y con continuos a'.ta-

ccu.es '>or 10~; f'rail.es r;ue cumplen c0n las .funciones de protectores -

de los natural.es. Los natural.es 9agan tributo y a c2.abio se. l<.=:s en

sc;~ia la rc;ligi6n cat61ic_a, por disposiciones e¡¡1an<.-;.d2.s de la S;::.nta -

Sede en Rom.a y ¿;_cE":ptc.dc..s :;'or los· rr-·yes üe sspaña. 

'· 
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