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INTRODUCCION. 

Es mi propósito presentar en este trabajo, la evo-

luci6n del artesano, las leyes que lo rigieron, su tras-

candencia histórica, política, y socio-econ6mica-jur!dica, 

asf como las personas que se ocuparon de los artesanos, -

de los obreros, procurando desde el si~lo XVI su mejora-

miento objetivoº 

Para su desarrollo lo divido en dos épocas antes y -

después de la conquista, estos períodos se subdividen a -

su vez en cap!tulos. 

En la primera parte, cumprende el planteamiento del 

problema, lo que suscita el estudio del estado y do la -

sociedad, desde su iniciación tribal hasta la fundaci6n -

de la Ciudad-Estado. En seguida estudio lo que pudi~ra

mos llamar la división del trabaja entre los Aztecas de -

Tenochtitlán, más tarde la Ciudad de M~xico, Capital de

la Nueva EspaMa que siempre ha ejercida una especie de -

hegemon!a na solo sobre el enorme territorio de ~léxico, -

sino adn fuera de sus fronteras se sigue proyectando con

un espíritu de metrópoli. 

Los documentos o libros son escasos sobre esta ma~ 

teria, y la arqueología y los cronistas son la 6nica ---

fuente. Creo importante también hacer alguna descripción 

de las artes y oficios y la forma como se agrupaban par -
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especialidades, los antiguos mexicanosº 

Esto es necesario para conocer 9 en todo su alcan

ce el fendmeno trabajo y traer a comparacifn, aunque so -
lo sea en sus rasgos mas generales, las f~rmas que le -

precedieron y que adn sobreviven en nuestro pa!s en la

época actual. 

Con las limitaciunes inherentes~ al desarrollo del 

tema y al tiempo me propuse abordar, la tarea de ordenar 

el material recogido por algunos historiadores, cronis-

tas~ antrop~logos, economistas y juristas que h~n estado 

a mi alcance, desde la época de los aztecas hasta el si

glo XVI Novo-Hispano. 

En la segunda parte, trato de ver la época virrey

nal, en la misma forma qua en la primera. A diferencia -

de la época prehispánica, en la época colonial desde la

primera mitad del siglo XVI, los datos son abundantes y

pueden consultarse en el Archivo General de la Naci&n en 

los ramas de Cofradías y Archicofradías, Conventos, In-

dustria y Comercio, y media Annata, importantes para el

estudio hist6rico jurídico-religiosa-económico, así como 

en los manuscritos procedentes de la antigua Secretaria

del Virreynato, en los ramos de, Real Hacienda, hoy Ar-

chivo Hist6rico de Hacienda, en donde se encuentran: ºª.!: 
tas de ex~menes, n~minas de obreros, informaciones, vis,! 

tas, tarifas e impuestos, egresos gremiales, para un co

nocimiento artístico econ6mico de las corporaciones. 

Es de gran importancia sobre toda el Archivo del -

Ex-Ayuntamiento de México, antiguo Archivo del Cabildo,-
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que contiene, los documentos m~s importantes sobre la -

historia de los gremios en general, sobre:vistos-buenos, 

consejo.a, informaciones, cartas de ex~menes, c.Jntratos,

ordenanzas, peticiones, visitas, inspecciones de talle-

res, u obrajes, multas, infracciones, castigos y penas -

corporales, denuncias etc. 

De gran importancia son tambi~n las Ordenanzas de

Gremios de Nueva España por Francisco de Barrio Lorenzot, 

edicidn y pr6logo de Ganara Estrada, M~xico, 1920, así -

como las rec~pilacionBs hechas por Ganara Vasquez~ sobre 

la Legislaci6n del Trabaja en las siglos XVI, XVII, y -

XVIII o 

El Doctor Silvia Zavala en Fuentes para la Historia 

del Trabajo en Nueva España, en ocho vol6menes y Ordenan

zas del Trabajo en los siglos XVI, y XVII, ha tratado am~ 

pliamente las instituciones del trabajo en este período y 

el Doctor Manuel Carrera Stempa los Gremios Coloniales,-

tambi~n el Maestro Chávez OrozcJ se ha interesado profun

damente pJr este tema. 

Forma parte del plan, presentar el aspect~ humano,

de Ped~o de Gante, el jur!dico de Fray Bartolomá de las -

Casas y el filce6fico de Vasco de Quiroga, para mejora--

miento de las clases trabajadoras y sus constantes luchas 

para obtener cierta beneficio dentro del desarrollo huma

no, y valorar sin·ningdn propósito de polámica el result.2, 

do final. 

Disponemos del sistema de ideas que nos permite --

orienta~nos al organizar los datos ~e un esquema de con--



junto con material disponible adn cuando disperso. 

En todo caso abiigo la esperanza de que mi trabajo 

inducir~ a otras personas en el campo abierto, para cu-

brir las lagunas, qua mi trabajo, no podrá llenar, por -

las circunstancias actuales. 



CAPITULO I 

La Ciudad Estado, su fundación. 

El Reino, su transformación. 

El Hombre y la Sociedad. 
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LA CIUDAD ESTADO 

SU FUNQACIDN. 

El año Orne Acatl, 2 Caña 18 de julio de 1325 de •• 

nuestra era (1), se cumplia el designio de Huichilipoch

tli. En la madrugada de ese d!a, cuando el sol enviaba -

sus primeros rayos: 

"llegaron los mexicas 

en medio de los cañaverales, 

en medio de los tulares 

vinieron a poner tdrmino 

con grandes trabajos 

vinieron a merecer tierras. 

En el dicho año 2-casa, 

llegaron a tanochtitl~n 

all! donde crecía, 

el nopal sobre la piedra, 

encima del cual se ergu!a el ~guila: 

estaba devorando {una serpiente) 

Allí llegaron entonces. 

Por esto se llama ahora 

Tenochtitlan Cuauhtli Itlacuayan 

donde está el águila que devora 

en el nopal sobre la piedra. 

Aqu! se mencionan sus nombres 

(de quienes llegaron a Tenochtitl~n) 

He aqu! nuestros nombres 

El primero de ellos fud Tenochtli 
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Acacitli, Ocel~pan, AhatlH(2). 

All! fundaron su ciudad de Q~xico-Tenochtitl~n,. 

en un islote pequefto con un modesto principio, pobres y 

faltos de todo, y empezaron a hacerla. N~ existía nada 

edificado, s6lo un cielo inmóvil, tarea c~lectiva, pues 

rebasa las fuerzas del individuo, s61~ la comunidad en

la cual se conjugan las fuerzas de tndos los individuos 

es capaz de cumplirla 

--"Obtengamos piedra y madera, 

pagu~masla con lo que se da en el agua: 

los peces, renacuajos, ranas, 

Camaroncillos, moscos acu~ticos, 

culebras de agua, gusanillos laguneras, patos, 

y tudas los pájaros que viven en el agua" 

--"Que as! se haga" (3) 

V de nuevo por la noche di6 orden Hucichilopoch

tli y hablando dijo: 

--"Escucha, Oh Cuautlequetzqui, Oh Cuauhcoatl, 

estableceos, haced particidn, 

fundad señorios, 

por los cuatro rumbos del Univereo"(4). 

V as! los mexicanos se establecieron en cuatro si

tios e inmediatamente fueron a vender y a comprar, regr_§, 

saron con piedras y madera y con ella cimentaron con es

tacas las orillas y as! echaron las raices del poblado. 

No eran los primeros en llegar. La Cuenca o Valle• 

de m~xico (5) ya había recibido anteriormente diversas -

oleadas de pueblos venidas desde tiempos prehist~ricos,• 
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portadores de una cultura paleolítica y neolítica, que -

se fueron sedentarizando, es decir estableciéndose en un 

lugar determinado por medio de la agricultura, el culti

vo de ciertas plantas de alto valor nutritivo (cereales) 

que puso al ser humano en condiciones de establecerse en 

las orillas de ríos y lagos, formar aldeas y despu~s ciu ... 
dadeso 

En el Valle de México hay notables vestigios de la 

presencia de los pueblos llamados prehistóricos (6) 9 pr2., 

clásicos (7), clásicas, (B), y de la ~poca Tolteca y cuJ:. 

turas locales (9), antes ds los mexica, que dejaron sen~ 

tir su influencia sobre ello~º 

Llegados tarde a la Mesa Central los mexica,--tam

bián llamados Aztecas en recuerdo de Aztlán, mítico pun

to--

En estos humildes principios, nadie habría podido

imaginar el origen de un reino y que llegaría ser su cil:!, 

dad una de las m~s hermosas del mundo, a principios del

siglo XVI. Pero esto sólo lo sabían los que cargaban al

dios, los que habían cuidado por m~s de un siglo la ima

gen de Huichilopochtli, que les había prometido que de -

pueblos humildes, mal vestidos, sojuzgados y tributarios 

llegarían a ser los dominadcres, los que recibirían los-· 

tributos, los productos de todas las tierras de su mundo 

conocido, do~de las artes y las ciencias alcanzarían un

alto grado de perfección. Ellos los sacerdotes integra

rían el primer ndcleo dirigente que deb!a llevar a los -

mexica en menos de d~scientos ª"ºsala cumbre del pode-
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r!o en distintos aspectosº 

Establecidos en el islote de m~xico-Tenochtitlan, 

no por eso terminaron los sufrimientos de lns aztecas,

pero acostumbrados a resolverlos no le dieron mayor im

portancia a este hecho y empezarLn a trabajar. 

Con tan humilde iniciación, pero con una f~ inqu~ 

brantable los mexicanos decidieron cambiar después de. 

algunos años su gAbierna, de teccracia-militar; Adminis -
traci6n de varios ancianosi antiguas sacerdotes, teomama 

y algunas guerreros a una monarquía. Cuando murid el~

año de 1363 el jefe Tenochtli, que hab!a acaudilladP a

las aztecas durante 39 años, probaran elegir por prime

ra vez un rey o tlatoani co~o le llamaran, imitando a-

l~s otros pueblos que como los culhuacanos y tecpanecas, 

as! se gobernaban. Hubo diversidad de opiniones, pera--

hab!a que estrechar más los vínculos con el antiguo mun

do Tolteca y para ello pidieron al rey de los cuhuas que 

les designara monarca. 

Varios de los ancianos se presentaron entonces an

te el rey de Culhuacán y le hablaron de la siguiente ma

nera. 

--"l Oh se"ar, oh nieto nuestro, oh rey! 

Hemos venido a hacer que olvides tu pena, 

nosotros los mexicanas chichimecas, 

tus padres y abuelos. 

Venimos a pedirte humildemente, 

para tu ciudad de Tenochtitlan, 

queremos llevarnos a tu siervo, tu recuerdo, 
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tu hijo y v~stag~, 

nuestro collar, nuestra pluma de quetzal, 

el llamado Itzpapálotl P,campichtli 

Nos lo concederás, 

es nuestro hijo mexicano, 

tambi~n sabemos 

que es nieto de los culhuacanos, 

es cabello y uña de ellos, 

de los señores, de los reyes culhuacanos. 

El ha de cuidar 

la pequeña ciudad m~xico-Tenochtitl~n ••• "(10} 

Oidas estas palabras el rey de los culhuas les•• 

mandó al joven Acamapichtli-Itzpapálotl, emparentado -

con los Aztecas desde los días en que estos habían mor~ 

do en Tizapan, 

Desde que se establecieron en el islote, los mex.! 

canos vivieron en subordinaci~n política y económica a

las Tecpanecas, pero continuaban el mejoramiento de su

isla, uni~ndola a la tierra por medio de calzadas, am-

pliando con terraplenes y levantando casas de piedra y. 

mezcla, construyendo chinampas para cultivar verduras -

y canoas para pescar. 

En esta 6poca de subordinaci~n tuvieron los mexi

canos tres reyes: Acamapichtli, Huilzilihuitl y Chimal

popoca, durante el reinado de este dltimo, de hecho iba 

a ponerse en suerte el destino del pueblo Azteca. En el 

esce~ario del Valle de m~xico iban a actuar las más po

derosas fuerzas en contra del 6ltimo de los pueblos na-
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h~a$o El recién venidu estaba a punto de sucumbir antes 

de haber alcanzado prestigio alguno~ 

Pero la estratégica posici6n de lns mexicanos, su 

agresividad y talento, se impusieron répidamente& 

Hac!a 1426, muerto Tezozumoc se apoderó del trono 

Tecpaneca su hijo maxtlatzin y uno de sus primeros ac-

tos fué hacer patenta su odio contra lus mexicanosº Es

cuchemos la versión da la crónica mexicayotl: 

"Año 12 Conejc (1426) 

en él vinieron a matar los tecpanacas 

al señor Chimalpopoca 

rey de tenochtitl~n 

hij~ de Huitzilihuitl (11)" 

La muerte de Chimalpopoca sdlo sirvió para que -

los señoras Aztecas, eligieran como cuarto rey de Te--

nochtitl~n a Itzcoatl hijo de ~camapichtli, pero junto

con él va a aparecer una figura verdaderamente sobresa

liente, a la que se le debe el principio de la forma--

ción de la Ciudad-Estado el mancebo Tlacaélel hijo de-

"Huitzilihuitl, sobrino del ftey Itzcoatl, el cual fué -

después príncipe de los ejércitos, y el más valeroso 

y valiente y de mejor parecer y consejo en las cosas de 

guerra, que demás se ha hallado en toda la nación mexi

cana" (12), al mismo tiempo que su hermano Moctezuma -

Ilhuicamina, quienes junto con Netzahualcoyotl planea-

ron y llevaron a cabo la destruccidn del poder!o tecpa

neca, contando con la poderosa ayuda del reino de Tlac.9. 

pan. Pero Itzcoatl tuvo que vencer antes la resistencia 

de la gente com~n de México que mostraban su ordinaria-
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cobard!a pidiendo al rey y a los señores los dejasen sa

lir de :a ciudad., Consol~ndolos el rey on persona les d! 

jo: 

ttNo temais hijos míos, 

que aqu! os púndremos en libertad 

sin que os haga mal ninguno". 

"Si no Balidremoo con nuestro intenta 

nos pondremos en vuestras rnanos 1 

para que nuestras carnes sean mantenimiento vuestro, 

y all! os vengudis de nosotros 

y nos. e.amáis en tiestos quebrados y sucios 

para que en todo seamos infamemente tratados"6 

Respondieron tllos: 

"Pues mirad que si así lo habemos de hacer y cump 

plir, 

pues vosotros mismos os dais la sentencia, 

y si salieredes con la victoria, 

nosotros nos obligamos a servirnos y tributaros 

y ser vuestros te~razqueros, y edificar vuestras 

casas, 

sir:vi~:ndoos en todo padres e hijos 

como a verdaderos señores nuestros, 

y cuando fueredes a las guerras prometemos 

llevar vusstras cargas y bastimentas y armas a 

cuestas 

sirviandoos po.r todos los caminos por donde quiera 

que 'fuereis; finalmente vendemos y sujetamos nues

tras :personas y bienes en vuestro servicio para -

siem.pre11(13) 
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El Rey y los señores viendo a lo que se ofrec!an y 

obligaba la gente com~n, admitieron el pacto y ju

raron todos de cumplirlo. 

Los mexicanos atacaron por tierra: los texcocanos

por el lago y Azcapntzalco fuá destruido en 1428, tras -

una lucha en la cual no sabe uno que admirar m~s si el -

valor en ella desplegado o el pensamiento nara lograr -

esa acci6n. 

"Los de Azcapotzalco postrados por tierra rindie-

ron las armas prometiendo darles tierras y de labrarles

casas y sementeras, siendo sus perpetuos tributarios, y

asimismo darles piedra, cal y madera para los edificios

y tono lo necesario de semillas y legumbres para su sus

fento. (14) 

Con la muerte de maxtla s6lo bastaron tres años -

para que fueran vencidos todos los dem~s pueblos del Va

lle, aliados de los tecpanecas, que eran los siguientes

señor!os independientes: 

Xophimilco, Coyoa~án, Tlahuac, Chalco y Tlatelolco. 

Los resultados materiales y pol!ticos de esta lucha fue

ron grandes: Netzahualcoyatl, fuá restablecido como rey

de Texcoco, continuando la grandeza da este gran centro

cultural, y al mismo tiempo se inicia la grandeza Azteca 

en todos sentidos. 

punto: 

El historiador indígena Chimalpain señala as! este 

Despuás de haber triunfado en Coyoacán, 

regresaron los señores mexicanos. 

(Itzc6atl, Tlaca~lel, Moctezuma Ilhuicamina). 
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Aquellos que habían ido guiandc, 

recibieron títulos de señor!o, 

Tlaca~lel tom6 el título de Tlacochcátcatl 

(Señor de la Casa de los dardos) 

ffioctezuma Ilhu!camina el de Tlacatácatl 

("General" de los ejércit~s aztecas") ••• 

Estos pr!nci~es fueron los consejeros 

del señor Itzc6atl. 

Otros 17 señores, 

grandes capitanes, 

recibieron también cada uno su t!tulo.(15) 

Itzc6atl pudo ya, gracias a la victoria obtenida -

ordenar, mandar, y repartió tierras y botín de guerra BJl 
tre los jefes guerreros y sacerdotes que le ayudaron en

asta campaña, as! como la concesi6n de t!tulos de noble-

za, con estas riquezas se empez6 a formar una casta de -

privilegiadws, dividiéndose el pueblo en distintos ran-

gos sociales, cada vez más separadas entre sí. 

EL REINO. 

Su transformaci6n. 

Este fu~ el principio del engrandecimiento concia.o. 

t~ buswado por los aztecas y la formaci6n de un tetno~e

que se caracterizó por ser una dominaci6n militar y eco

nómica, pero no política, su dominio estaba en la fuerza 

de la Ciudad Estado. Es decir la. mexicanos no trataron 

de formar un enorme reino, acabando con los pequeños re.! 

nos independientes, sino que dejaron a estos subsistir,-



.. 10-

con sus propias autoridades, con sus propios dioses, -

pues ten!an la idea de que un dios es indestructible, -

sólo estaban sometidos a Huichilopochtli a la fue~za mi -
litar y a pagar puntualmente sus tributos, al Tlacatec~ 

tli, rey de la gran Tenochtitlán, que era una pieza--la 

más importante-- de una maquinaria que se iba perfecci~ 

nando, la Ciudad [stado. 

(Se pueden poner ejemplos corno el dejar a los es

pañoles entrar a la ciudad para matarlos a todos, o el

regreso de Cortés después de pelear con Narváe7., o con

la caida de la Gran Tenochtitl~n en poder da los españ.Q, 

les el 13 de agosto de 1521, con la que cesó toda resis ·-
tenciaJ. 

figura importante por su pensamiento y por su --

obra es Tlacaálel, que tanto ayudó al engrandecimiento

de México, adem~s del título de Tlacochcálcatl que ha-

b!a recibido, se convirtió pronto en Cihuac6atl consej~ 

re supremo no s6lo del rey Itzcoatl (16), sino de sus -

sucesores ffioctezuma Ilhuicamina y Axay~catl, y fu~ de-

tan gran trascendencia, para el estado mexicano,que --

puede afirmarse siguiendo al c~lebre Henrico Mart!nez -

que fuá ~la quien se debió casi toda la gloria del Re.!, 

n~ Mexicano (17). 

El Códice Ram!rez consigna en resumen las nuevas

disposiciones de Tlacaélel, introducidas despu~s de la

muerte de Itzcoatl, cuando reinaba ya en m~xic~-Tenoch

titl~n el valeroso Moctezuma Ilhuicamina. 

"Era entonces Tlacaálel hombre muy experimentado-
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y sabio. Y as! por su consejo e industria puso el

rey moctecuzoma, primero de este nombre, en mucho-

arden y concierto todas sus repdblicas. 

Puso consejos casi tantos como los que hay en Esp~ 

ñao Puso diversos consistorios que eran como audien 

cias de oidores y alcaldes de corte: asimismo otros 

subordinados como corregidores, alcaldes mayores, -

tenientes, alguaciles mayores e inferiores, con un

concierto tan admidable que entendienda en diversas 

cosas, estaban de tal suerte subordinados unos a-" 

otros, que no se impedían, ni se confundían en tan

ta diversidad de cosas, siendo sie·mpre lo m~s ancum. 

bracio el consejo de los cuatro príncipes que asis-

tían con el rey, los cuales, y ro otros, daban sen

tencias en otros negocios de menas importancia, pe

ra habían de dar a éstos memorial de ello; las cuaM 

les daban noticias al rey cada cierto tiempo de to

do la que en su reino pasaba y se había hecho. 

Puso asimismo este rey por consejo a industria del

sabic Tlacaél~l en muy gran concierto su casa y --

corte, poniendo oficiales que le servían de mayord,E. 

mas, maestresalas, parteras, caperos, pajes y laca

yos, los cuales eran sin n~mera, y en todo su reina 

sus factores, tesoreros y oficiales de haciendao -

Todos tenían cargo de cambiar sus tributos, los cu~ 

les le habían de traer por la menos cada mes, que-

era cnmo queda ya referido, de todo lo que en tie-

rra y mar se cr!a, as! de atavíos, como de comida. 
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Puso asimismo no menos orden que éste, ni con menos 

abundancia de ministros de jerarquía eclesiástica -

de sus ídolos, para lo cual hab!a tantos ministros

supremos e ínfimos que me certifican que venía a -

tal menudencia que para cada cincu pers~nas habfa -

uno, que los industriaba en su ley y culto de sus -

dioses"• (18) 

Tlacaálel es un reformador que modifica tres aspec

tos básicos: la organización política y jurídica, la admi 

nistración económica y, finalmente la organización sacer~ 

dotal. Muctezuma Ilhuicamina sucesor de ltzcoatl sigue-

sus consej~s en de lo que hoy llamar!amus diversos proye_g, 

tos dirigidos al engrandecimiento de la naci6n azteca. -

Fray Diegu Durán, copiando de una antigua crónica indíge

na cuma lo dice expresamente~ nos cuenta que entre otras

cosas llegaban a la ciudad grandes cantidades de oro en -

polv~ y en joyas, piedras preciosas, cristales, plumas de 

todos colores, cacao, algodón, mantas, mantas labradas 

con diferentes colores y hechuras, escudos, pájaros vivos 

de preciadas plumas, aguilas, gavilanes, garzas, pumas, -

conchas de mar, earacoles, tortugas chicas y grandes, --

plantas medicinales, jícaras, pinturas curiosas, camisas

y enaguas de mujer, esteras, sillas, ma!z frijoles y ch!a, 

madera, carb~n, diversas clases de frutas. Empezaba la -

abundancia, la grandeza, tributaban las provincias todas

de la tierra conquistada, pueblos, villas y lugares, des

puás de ser vencidos y sujetados por guerra, el Ilhuicam,! 

na llev6 sus armas victoriosas hacia oriente, hasta Pue-

bla y Veracruz y hacia el Sur, hasta morales y Guerrero -
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y al ponerse los mexicanos en contacto directo con los-

grupos culturalmente avanzados, asimilaron conocimientos, 

manifestaciones artísticas nuevas artesanías que se van -

advirtiendo en su nuevo modo de ser y de vivir. Luego ri
huicamina se preocupó por la introduccidn de agua potable 

a Tencohtitlan, llev~ndcla por un acueducto desde Chapul

tepec por la calzada que a esta gran Ciudad entraba, "vie

nen dos caños de argamasa, tan anchos como dos pasos cada 

uno, y tan altos casi como un estado, y por el unG de --

ellos viene un golpe de agua dulce muy buena, del gordor

de un cuerpo de hombre que va a dar al cuerpo de la Ciu-

dad de que ae sirve y beben todos. El otro, que va vac!cp 

es para cuando quieren limpiar el otro caño; y porque el

agua ha de pasar por los puentes a causa de las quebradu

ras, por do atraviesa el agua salada, echan la dulce por

unos canales tan gruesos como un buey, que son de la lon

gura de los dichos puentes y as! se sirve toda la ciudad, 

y ordenü la construcción de un dique para contener las -

inundaciunes11. 

Ilhuicamina murió el año 2-pedernal (1468), despu~s 

de un. largo período de 29 años de :reinado. De 1468 a ---

1519, fecha de la llegada de los españoles quedaban a6n -

52 años, o sea le que llamaban los pueblos nahoas un Xiu.!J. 

molpilli "atadura de años" un siglo. Este 6ltima per!cdo 

de tiempo de 52 años iba a constituir precisamente el mar -
ca final del esplendor Azteca. 

A Tlaca~lel, los electores quisieron hacerlo rey o 

Tlatoani, pero Tlacaélel se rehusó una vez mis, el cual

tuvo por mejor, hacer reyes que ~arlo ~l (19) 1 y por su-
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consejo se eligid a Axayácatl nieto de Itzcoat, siendo -

el sexto senor de ra~xico del ano de 1469 a 1481. Su go• 

bierno trajo consigo la continuaci6n de las conquistas -

y el expansionismo continuó, llevandu las armas mexica-

nas hasta los límites de ~-ichoacdn, Daxaca y Tehuante--

pec, y entre sus conquistas hay una particularmente sig

nificativa: Tlatelolco, la ciudad gemela, fué incorpora

da a la gran Tencchtitlan v con ella puso el gran merca

do de Tlatelolco, bajo el control de los mexicanos. Y si 

su padre había introducido el agua po~able, las artes -

religiosas alcanzaron su más completo desarrolle bajo -

Axayacatl. En esta época se labr6 Ja gran piedra conoci -
da como calendario azteca, que pesa más de veinte tonel~ 

das, es de piedra traquita y tiene un diámetro de cuatro 

metros y más de un metro de espesor. 

Tizoc 1481-1486, hermano de Axayacatl lo sucedi~ a 

la muerte de este. Su reinado fuá corto y en ál semos

tró más bien pusilánime y poco guerrero, pero se caract~ 

riza por haber empezado la reconstrucción del gran tem-

plo de Huichilopochtli dios de la guerra, y de Tlaloc, -

dios de la lluvia. Además ordenó que se labrara la pie

dra de los sacrificios para conmemorar en ella sus con-

quistas. murió Tizoc muy mozo y de corta edad. 

Pero si fuá escaso el valor guerrero de Tizoc, --

Ahuizotl 1446-1503 su hermano menor que tomó despu~s el

poder, se distinguió desde luego por su bravura guerrera 

y su car~cter sanguinario. 

"Fuá este rey tan valeroso que extendió su reinado 

hasta la provincia de Guatemala, que hay de esta ciudad-
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de distancia trescientas leguas, no contentándose hasta

los ~!timos términos de la tierra que cae al mar del --

sur" (20). 

Aht•izotl termind la construccidn del gran Templo -

de Tenochtitlán haciendo la solemne dedicacidn y estre-

no, y tal vez fué ésta la mayor solemnidad que los mexi-

canos registraron en el curso de su historia. La dedica -
cidn del templo tuvo lugar el 19 de febrero de 1487 y en 

el museo Nacional de máxico se conserva la lápida conme

morativa de tan c~lebre acontecimiento. En su ~poca la

ciudad de Tenachtitlán había crecido tanto que fu~ in--
dispensable construir otro acueducto para el abasteci--

miento de agua potable, para el uso de la ciudad, as! -

como para lograr con ella un nivel uniforme en el lago. 

Murid Ahuizotl en 1502. 

EL ULTIMO TLATOANI. 

Un hijo de Axayácatl y sobrino de Ahuizotl, llama

do ffioctezuma Xocoyotzin (el m~s joven) el año 10 Conejo

"1502" se asentó por rey de los aztecas, toc~ndole en -

suerte ser el protagonista del principio del drama que -

puso fin al orgulloso Reino Mexica al llegar los conqui~ 

tadores españoles. 

"Era hombre de gran talento, había ocupado eleva-

dos puestos en calidad de sacerdote y tlamatini, sabio,

de buena manera y crianza" de ~uyo muy grave y muy repo

sado; por maravilla se o!a hablar, y cuando hablaba en -
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el supremo consejo, de que él era,pon!a admiraci~n su -

aviso y consideraci6n, por donde adn antes de ser rey, -

era temido y respetado. Estaba de ordinario recogido en

una gran pieza que ten!a paras! disputada en el gran -

templo de Vitzilipuztli, donde dec!an le comunicaba mu-

cho su !dolo, hablando con él y as! presumía de ,uy re!,! 

gioso y devoto (21). Era el gran moctezuma "de buena es

tatura y bien proporcionado> é cencefio e pocas carnes y

la color no muy moreno, sino propia color y matiz de in

dio y traia los cabellos no muy largus, sino cuanto le -

cubrian las orejas, épocas barbas prietas y bien pues-

tasé r~las, y el rcstro algo largü y alegre, é los ojus 

de buena manera, é mostraba en su persona en el mirar -

por un cabo amor, e cuando era menester gravedad. Era -

muy pulido, banabase cada día una vez a la't~rde";{22). 

Las fiestas y ceremonias de la coronación de moct~ 

zuma II fueron solemnes como ninguna otra había sido --

"con tanto aparato de danzas, comedias, entremeses, lum.!, 

narias, invencio~es, diversos juegos y tanta riqueza de

tributos traidos d~ todos SUti reinos, que c~ncurrieron -

gentes extranas y n6nca vistas ni conocidas a México, y

adn los mismos enemigos de los Mexicanos, vinierLn disi

mulados en gran nctmero a verlas" (23)o Establecido en el 

poder, tomd luego medidas que permiten descubrir en él -

una personalidad bien definida, de aquellas que han tra

zado en cierto modo su propio camino. 

Expresamente afirmó moctezuma II que él: 

11 Quer!a llevar las cosas de su gobierno por la v!a 

que a ~lle diese m~s contento y por otra via de~ 
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la que su anteces~r había gobernado" (24)º 

Como primer paso, resolvi6 enviar a su consejero~ 

órdenes para que quitasen de inmediato todos los asien-

tús carg8s y oficios que ten!an los plebeyos en su casa• 

y en su corte y los diesen a caballeros, y as! se cum--

pli6. Era necesario abarcar tod8 y fundar una Ciudad -

Estado con nuevas leyes y numerosos funcionarios que es

tuvieran subordinados unos~ otros, y todos sujetos a su 

palabra, Era como tener veinte mil ojos, manos y bocas, 

para vigilar, cobrar tributos, castigar y dirigir los rj, 

tos y terminar el engrandecimiento de la ciudad. A los

señores sometidos se enviaron al_caldes, recaudadores,~

jueces y ej~rcitos de ocupaci6n de moctezuma II empeza-

ron a llegar 6rdenes a tocio el Anahuac y fuera de ~l. La 

sociedad azteca se hab!a constitu!do en estado poco an-

tes de la llegada de los españoles pues quería hacer su

ciudad tan fuerte, que no hubiera poder humano para ga-

narla "porque adem~s de su fuerza y municidn que ten!a,

era cabeza y señora de toda la tierra, y el señor mocte

huzoma en su silla y en la f~rtaleza de su ciudad y en-

la muchedumbre de sus vasallos;" y desde ella, enviaba -

mensajeros por toda la tierra, los cuales eran muy abad~ 

cidos y servidos: otros de lejos veían su potencia y fa

ma, ven!an con presentes a darle obediencia; m~s contra

los que se revelaban o no obedecían sus mandamientos y a 

sus capitanes, que por muchas partes enviaba, mostr~base 

muy severo y vengador. 

11 Nunca se había oído en esta tierra señor tan temido y --
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obedecido como Mocteuazoma, ni nadie as! hab!a enn~bleci 

do y fortalecido a ffidxica" (25)o Los individuJs se han -

asociado ya al traves de la institución del instrumento

estatal y Moctezuma II logr6 a trav~s de sus antepasad~s 

una concentración de poder para que las funciones o acti -
vidades de la sociedad se encontraran distribu!das y en

forma concdeta pues la sociedad mexicana existía para -

beneficio del grupo y de los privilegiados, de ah! que

cada uno de sus miembros debía contribuir a la conserva

ción de la comunidad, de ah! que las actividades de la -

sociedad se encontraban bien definidasº 

La estructura social y su pol!tica práctica, fu~ -

de transformación, de tribu errante a sedentaria, a su -

llegada al Valle de México era simple y esencialmente -

igualitaria y democrática. Los mexica, campesinos-sold,! 

dos, permanecían algdn tiempo en tierras cultivables, -

quitdndoselas a los que las poseían y prosegu!an su mar

chao 

Una existencia as! no exig!a diferenciación de las 

funciones sociales, ni la aparicidn de .un poder argani-

zado; "cada jefe de familia, a la vez guerrero y agricu,i 

tar, tomaba parte con las otras en las discusiones de -

donde surg!an las decisiones importantes: en cuanto al -

nivel de vida de los aztecas, era el mismo para tadoss .... 

igualdad en la pobresa 11 • En esta ~poca el estado se --

identifica con los gobernantes, los aztecas no tienen -

ideas políticas personales, su pensamiento socioldgico -

estaba de una manera embrionaria, sus ideas políticas --
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son vagas e imprecisas y par le tant0 nr pueden servir .. 

de fundamento a una ciencia política. 

m~s tarde formarun una ·oligarqu!a teocr~tica, --

pues el poder no fué ejercida por los mejoras, sino par

las m~s audaces que aprüvecharon la superstici6n del pue -
bla, los sacerdotes da Huichilopochtli, los que "cargaban 

al. dios" y un!an a sus oficios sacerdJtales una especie

de mando militar y de autoridad general sobre el conjun

to, llegando a ser el gobierno de una minoría selecta, -

embrión de una clase dirigente y el n6cleo de un podar. 

Esta organizaci6n rudimentaria era suficiente para un -

conglomerada m~s o menos numerosa. Pero pronto trataron

de imitar a sus vecinos más evolucionados y elevarse has -
ta la altura que tenían los habitantes de las ciudades y 

por primera vez intentan proclamar un monarca, hay frac~ 

sos, sugeciones, tributos, guerras, alianzas, Itzcciatl,

TlacatHel, f1loctezuma Ilhuicamina contindan incansableme.o. 

te para lograrlo y se acercan demasiado. Pero a princi

pios del sigla XVI, la sociedad mexicana, se ha diferen

ciado, complicado y jerarquizado. Las funciones distin

tas las ejercen categorías distintas de la poblaci6n y -

los dirigentes dan órdenes y disponen de vastos poderes. 

El sacerdote importante y civilizado no se confunde can

la autoridad militar o civil. El comercio maneja cantid,2_ 

des enormes de mercancías, las tamemes, con la cabeza -

inclinada hacia adelante para sostener una correa con la 

frente van al trote bajo sus fardos de mercancías preci.2, 

sas. El lujo hace su aparici6n, los obreros los artesa

nos, desde la industria familiar hasta el oficial aspes-
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cializado, que en su taller o en la v!a pdblica~ traba

jan incansables para observar y mantener el lujo y el -

refinamiento de la hermosa Tenochtitlán y de sus habi-

tantes. ¿qu~ cesa era a principios del XVI exactamente 

México Ten~chtitlán? ¿ Era una tosca aldea indígena, -

era un pueblo crecido, o una Alejandría del mundo ccci

dental? se pregunta Jacques Soustellee No era ni una -

ni otra cosa. No hay que confundir la fundaci6n en el

islote, con la Tenochtitlán que vieron los españoles en 

1519, "a6n cuando no ora una ciudad acabada, ne podía -

serlo pues no era un conjunta de tumbas opulentas de -

una civilizaci6n inmovilizada antes de morir" (26). Era 

una ciudad joven, pues no llegaba a los doscientos años. 

Cuando los conquistadores llegaron por primera -

vez a la orilla del lago en misquic y pasaron la dltima 

noche que permanecieron en la costa de Ixtapalapa eser,! 

ben: 

"Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobl~ 

das en agua, y en tierra firme otras grandes po-

blaciones ••• nos quedamos admirados, y decíamos -

que parecía a las cosas de encantamiento que cUe.!J. 

tan en el libro de Amadis, por las grandes torres 

y c6es y edificios que ten!an dentro en el agua y 

todos de calicanto y adn algunos de nuestros sol• 

dadas decían que si aquello que veían era entre -

sueños". 

Como había cambiado el miserable villorio de cho

zas dispersas entre los juncos a la resplandeciente me-
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trópoli de principios del XVI, tal vez la más hermosa,

la más amplia y la primera ciudad de traza moderna en -

el mundo, con calles horizontales y verticales que par

tían de un enorme paralelogramo o plaza, bien distinta

de las ciudades europeas de esa misma ~poca con calles

tortuosas, angostas y retorcidas, sin fuentes ni jardi

nes, ni espacios abiertosº No es de extrañar que los -

aztecas fueran orgullosos y sintieran tan profundamente 

la grandeza de su destino ••• Tenochtitlán "toda ella -

estaba muy cerca del agua, pues entonces por sólo tras

calzadas podían entrar a l,léxico; comunic~ndola con las

poblaciones cercanas más importantes: al Sur la,de Ixta -
palapa, que tenía una bifurca~ión que conducía a Coyoa-

c~n, atravesaba el Canal de Xolotoo que era uno de los-

·más profundos y en cuya entrada se levantaba un fuerte; 

la de Tacuba hacía el Poniente tenía siete cortaduras -

llamadas tecpanxinco la que probablemente pasaba por la 

calle de Santa Isabel (Lado oriente del Palacio de Be-

llas Artes) las de Tzapotla, atenchilco y Mixcoactechia,l 

titlán, entre la anterior y la cella de Zarco, la de -

Tolteca /\colocan, aproximadamente por la iglesia de San 

Hipólito, la de Petlacalco, que correspondería a la ca

lle de Puente de Alvarado entre Buena Vista y Ramón Gu,1 

mán y la de Popotlao (27). Por el norte la calzada de -

Tepeyac, se bifurcaba y conducía a Tlatelolco, cruzaba

la acequia de Texontlate que divid!a a Tenochtitlán de

Tlatelolco. Por el oriente estaba cercada toda de agua 

y no hab!a calzada, ah! se encontraban los diques para-
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detener las innundaci:ones de la ciudad y los embarcade

ros a la orilla de la laguna abierta. 

"Estaba m~xicc muy fuerte y bien ordenado, porque

ten!a unas calles de agua anchas y otras calles de ca-

sas, una calle de casas y otra de agua: en la acera de

las casas pasaba o iba por medio una calle, a la cual• 

salían las puer:t.a:s -.d.e las casas• Por las calles de agua 

iban muchos puentes que atravesaban de una parte a otra. 

Adem~s de esto ten!an sus plazas y patics delante de los 

templas ••• y de las casas del sanar. Hab!a en méxico -

muchos acablis o barcas para servicio de las casas, y -

otras muchas de tratantes que ven!an con bastimentas a -

la ciudad y todos los pueblos de la redonda, que est~n -

llenas de barcas que nunca cesan de entrar y salir a la

ciudad, las cuales eran innumerables. En las calzadas -

hab!a puentes que f~cilmente se podían alzar;~ para gua~ 

darse de la .parte del agua eran las barcas que digo, que 

eran sin cuento~ porque hervían por el agua y ten!an por 

fortaleza los templos y las casas de moctezuma senqr --

principal, y las de los otros senores, porque todos los

senores sujetos a Máxico tenían casas en la ciudad, por

que residían mucho en ella, que por gran sanar que fuese 

holgaba de tener palacio a Moctecuzoma~ (28). 

Era una ciudad un pueblo y una sociedad en movi--

miento, su actividad era incesante y al mismo tiempc or

denada. Su muchedumbre de caras serias y vestidos lim-

pios y elegantes, llevaba una vida intensa, compleja ctn 

una fi¡osof!a especial, de un mundo también especial, --
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lo habían creado, todo la hab!an hecho ellos mismas, su

agricultura, arta, raligi(n, arquitectura, filosof!a y -

modo de ser, su sociedad qua fueron jerarquizando fuert2, 

mente. La ciudad también la habían creado estos hombres 

en una isla en medí~ de pantanos, es necesario imaginar

la tarea abrumadora, para su adificaci6n, as! como la i.ri. 

teligencia de los mexicanos, que se dieron cuenta de su

estratégica posici6no La costa alrededor da Tenochtitl~n 

describía un vasta arco de círculu. Todo había que uni.r, 

lo por medio de caminos, calzadas y puentes: Atzcapotza.!, 

coy Tlacopan al oeste, Coy~ac~n al Sur Tepeyac, al nor

te. Al Oeste estaba el gran lago salado da TexcocQ; al -

Sur, aguas dulces de los lagos de Xochimilco y Chalco. -

Había otras islas o islotes que se elevaban sobre la su

perficie de la beh!a alrededor de Tenochtitlcin, especia.!, 

mente la isla que se llam6 en un principio Xaltelolco -

(montículo de arena), y después Tlatelolco (Terraplen h~ 

cho a mano)o La isla de Tlatelolco s6lo estaba separada 

de la de Tenochtitlan por un brazo de laguna sobre el -

cual se construy6 un puente. Hab!a que adaptar a su ser

vicio, adem~s, un gran ndmero de islas pequeñas, deban

cos de arena y de fango, de pantanos m~s o menos profun

dos "Pueblo anfibio, en un medio anfibio, los aztecas -

tuvieron que crear el suelo acumulando lodo sobre tas -

balsas de juncos, ahondar los canales, terraplenar las -

orillas, (29). Construir, trabajar, crear, hasta el sue

lo, después introducir agua potable. A medida que aume.u 
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resolver, verdadera Pbra maestra de urbanización e inge-

niería. El hechn de que haya prdido surgir y crear una -

gran ~iuáad en ta..lte!s condiciones, por el esfuerzc de un -

pueblo sin tierra es un verdadero milagro del ingenio de-

la tenacidad de esos hombres exldca Jaque Soustelle en su 

obra la Vida Cotidiana de los Aztecasº 

A la llegada de Cort~s, la Ciudad de m~xico Tenoch

titlan constituía, la base territorial y la base princi-

pal del Reino Azteca, ya hab!a absorbido tambi~n a Tlate

lolcu desde 1473c La Ciudad cercana y rival a partir de

entonces Tlatelolco perdi6 su individualidad y fuá incor

poradu a la capital y puesto a las órdenes de un goberna

dúr. Junto con sus regiones fronterizas de Xochimilcro, •e 

Atzcapotzalco, y Coyoacán, la ciudad se extendió: "de -

Norte a Sur desde el límite septentrional de Tlatelolco, 

frente a la ciudad costera de Tepeyac, hasta los panta-

nos que poco a poco se perd!an en el lago; una serie de

toponímicos señalaban el !!mita meridional del espacio u~ 

bano: Tlatenco (a la orilla de los tules), Acatl~n (lugar 

de cañas),Xihuitonco (pradera),Atizapan (agua blancuzca), 

Tepetitlan {junto a la colina), Amanalco (pieza de agua), 

Al oeste terminaba más o menos donde está acuualmente !a

calle de Bucareli en Atlampa(a la orilla del agua) y en-

Chichimecapan (río de los chichimecas). Por el Oriente se 

prolongaba hasta Atlixco (en la superficie del agua), don 

de ccmenzaba la zona libre del lago de Texcoco, abñrcandc 

una superficie aproximada de mil hectáreas" (30). 
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La Ciudad ten!a un hermoso conjunto, presentando el 

paisaje cierta pecularidad. Hacia el Oriente la Sierra

de Ahualco e Sierra Mevada en donde se destacan majestu,E_ 

sos el Iztaccihuatl y el Popocatepetl bon sus nieves par 

petuas la rugJsa Sierra del Ajusco, mientras la Sierra -

Nevada ligaba sus eminencias hacia otros cerros, cerraba 

en el norte el rocoso anillo, las zonas montañosas cu--

biertas de bosques de c~n!feras; la abundante precipita

ci6n pluvial y el clima h6medo permitiendo el crecimien

to de pastos, dantro de ese escenario de perfiles abrup

tos, serranías cubiertas de bosques, praderas conos vol

c~nicos apagados, cerros que emergían como islas dentro

del agua. 

EL HOffiBRE Y LA SOCIEDAD. 

La organización social y los hechos culturales de -

que se habla a continuaci6n, no son privativos de los -

aztecas, pueden referirse tambi~n a otros pueblos del -

An~huac (31), en esa ciudad anfibia, la base de la vida

pdblica y privada era el calpulli (grupo de casas) divi

si6n territorial, que es la proyeccidn de la sociedad -

sobre la tierra, inalienable e indivisible que s6lo para 

los efectos del cultivo se fraccionaba en lGtes asigna-

dos a las cabezas de familia o bien una Chinancalli (ca

sa cercada), este dltimo término es el que los españcles 

tradujeron por barrio y los autores tMericanos modernos

par clan palabra impropia en la 6ltima ~poca de las azt.§. 



cas, puesto que la familia estaba perfectamente defini

da. 

La mayoría de los autores, tanta antiguos como mo

derncs, sostiene que la ciudad tenía 20 de estas unida

des, a~n cuando es muy probable, que durante el período 

urbano haya aumentado, en todo caso debe agregarse los

calpullis de Tlatelolco, después de que fuá anexado y -

el del importante barrin de Amatl~n ocupado por los ar

tesanas especializados en mosaico de pluma. 

Toda la ciudad Estaba repartida en cuatro seccio-

nes o barrios en relaci6n al templo mayur, segdn se ha

visto que ordenó Huichilopochtli• Al norte estaba Cue

popan (lugar donde se abren las flures); al oriente Te~ 

pan (el barrio del dios o sea del templo); al sur mayo

tl~n (lugar de mosquitos); al poniente Tzacualco (casa

da las garzas) (32). Los españoles conservaron esta di

visi6n durante la época. colonial limitando la ciudad a~· 
. 

los cuatro grandes barrios con nombres cristianos: San-

ta mar!a la Redonde (Cuepopan), San Pablo (Teopan), San 

Juan (mayotl~n), San Sebasti~n (Tzacualco). 

Cada 'barrio tenía un jefe el Calpollec nombrado -

por los jefes de familia, se encargaba de administrar -

los bienes del barrio, servía también como procurador -

fuera del barrio. El Calpollec, tenía un superior, el

Teachcautli, nombradG por el gobierne central, que ha-

cia las veces de inspector de palicia para impartir ju.§. 

ticia y se encargaba del rsclutamiento, tenían su Tepu

chcalli, un templo c~n sus sacerdotes ocupados de cuis-
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dar el culto. El conjunto de Calpolleques y Teachcau

tlis formaban un consejo superior el "Tlatocan" o Gran 

Consejo de la ciudad al que tarnbi~n tenían acceso no -

sólo los representantes sino los funcionarios y los -

principales sacerdotes. 

El consejo era presidido por el Cihuacoatl gestor 

de la hacienda o gran magistrado y sus funcirmes eran

judiciales y administrativas. Su potestad fué creciBJl 

do con la extensidn de las guerras y la preponderancia 

de M~xico en las alianzas, reuniéndose cada 12 d!as. 

El Tlatocan nombraba en un principio al "jefe de

hombres" Tlacatecutli 6 Tlatoani que proviene del ver

bo "Tlatoa" que significa hablar (33) jefe militar que 

de comandante con funciones intermitentes, llegd a ser 

el gran señor, designacidn exacta si atendemos a su -

papel dentro del régimen azteca, escogiéndose entre -

los descendientes de Acamaplchtli, primer gran señor.-

Como se puede ver, era una red jer~rquica super-

puesta a la multiplicidad de los calpullis antiguos o

nuevos, as! toda la poblacidn se organizaba alrededor

de esos centros principales y secundarios. Los calpu

llis ten!an sus propios templos y su Tepuchcalli (casa 

de jdvenes) colegios en cada barrio para los que.no -

eran nobles, pues aparte estaba el Calmecac para los -

nobles, cuya educaci6n era idéntica, basándose princi

palmente en una educación religiosa y militar y todos" 

sujetos a los grandes Teocallis de Tenochtitlán y Tla

telolco, 

Una sooiedad basada en el calpulli unidad agraria 
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debi~ ser democr~tica, pero al concentrarse de 50 a 60 

mil familias dentro d~ un islote ya no podía hablarse

de poblacidn cultivadora sino de aglomeraci6n depen--

diente de las armas del imperialismo, de una gran in-

dustria de armas de conquista, de una artesan!a y de -

un comercio de lujo para satisfacer las necesidades de 

un pueblo que erad un arte m~gico ejecutado por manos

maestras el artesano precortesiano. 

De aquella poblaci6n en aumento hasta la llegada

de los españoles, los tlacatecutlis aztecas debieron -

de saber el censo de ellos sobre todo por el tributo -

a que estaban obligados a pagar los aztecas, pe~o este 

no llegd hasta nosotros Torquemada nos habla: "Y estas 

sementeras estaban repartidas en los Calpules, y Ba--~ 

rrios; de suerte que cada parcialidad, segctn la canti

dad de gente, que por orden del señor ten!~, era muy -

conocida; y para evita~ confusidn en el conocimiento-

de estas tierras, las tenían pintadas, en grandes lie,!l 

zas; de tal manera que, las tierras de los Calpules, -

estaban pintadas, con color amarillo claro, y las de -

los principales con un color encarnado; y las tierras

de rec~mara del Rey, con color colorado, muy encendi-

do, y as! con estos colores, en abriendo cualquier pi!!, 

tura se ve!a todo el pueblo y sus t~rminos, y !!mitas, 

y se entendía cuales eran, y en que parte estaban, que 

era una curiosidad muy grande" (34). 

Las cifras que nos dan los conquistadores var!an

entre sesenta mil y ciento veinte mil hogares o casas-



habitadas. Si se admite ccn Torquemada que un hogar -

CQmprend!a de 4 a 10 personas m~s los servidores a los 

cuales impropiamente se les llama esclavos, la ciudad

de Tenochtitlbn-Tlatelolco tenía una población de----

560,000 a 700 1 000 habitantes. 

A principios del siglo XVI la estructura social -

de los mexicanos se ha diferenciada, complicado y je-

rarquizada. Las funciones distintas las ejercen cate

gorías distintas de la poblaci6n, los dignatarios dan

órdenes y disponen de vastos poderes. El sacerdocio• 

importante y reverenciado no se confunde con la autor,!,. 

dad militar o civil (35), el comercio maneja cantida-

des encrmes de mercancías preciosas y les trabajadores 

artesanos trabajan sin cesar. 

El estado se ha impuesto la democracia tribal de

pueble primitivo ha desaparecida, en lo alto de la to

rre de un edificio brilla un hombre con tal esplendor, 

que los ojos del pueblo no pueden verlo de frente. 

El pueblo azteca se dividía en la época en que -

nos estamos ocupando en seis clases principales que -

eran (36), nobles sacerdotes, militares, mercaderes, -

artesanos y agricultores y macehuales. 

Los nubles, sacerdotes y jefes militares, forma-

ban la clase acomodada. Los comerciantes, agricultores 

y artesa11os, el pueblo, algunos pobres llegaban a la ... 

condici6n de parias, desempeñando papel de bestias de

carga (tamemes), y otros preferían ser esclavos para -

que cuidaran de e~los. Si los ciudadanos peleaban, era 

imposible que fueran a la vez cultivadores y artesanos, 
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se hizc necesario someter hombre~ de otras regiones a -

los que se les hab!a vencido~ también tuvo que apelarse 

al recurso de asalariar necesitados tanto para la arte

sanía como para los transportes mercantiles a lo~o de -

indio, ya que no hab!a animalee de carga. Oe otro modn 

no se hubiera organizadL aquel activo comercio sosteni

do por empres,rios audaces para llevar a la ciudad la -

custro los rices productos de la costa, como la vaini-

lla y el cacao, y de la ciudad a las partes m~s remotas, 

los tejidos, las joyas, los mosaicos de pluma, los jer~ 

gl!ficos, las pinturas, los dtiles y todos los artefac

tos salidos de aquel centro industrial maravillcso de -

la ciudad-estado-méxico-Tenochtitlan-Tlatelolcc. 

Los prisioneros fueron reducidos a la condici6n de -

esclavos, y generalmente se les dedicaba a los sacrifi--

cios humanes. La esclavitud indirecta se practicó de un -

modo indirecto con los pueblos vecinos al exigirles tri-

butos y servicios. 

Sin embargo los hombres tenían oportunidades y estam 

eran de diversas clases (37) Pues podía alcanzar un hom-

bre rango en medio de sus servicios al grupo. El agricul 

tor inteligente, el cazador astuto, el guerrero valiente

y el artesano diestro, se hacían acreedores a la admira-

ci6n del prójimo a causa de su habilidad superior. 

La juventud azteca tenia abiertos otros campos 

que no fueran la guerra y el s~cerdocio, como el comer-

cio y los oficios. El comercio en gran escala era -----

un acontecimientu nuevo en la economía azteca, que ha----
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bfa basado su sustento en los productos de la tierra -

la comunicaci6n con que hab!a basado su sustento en los 

productos de la tierra la comunicaci6n con otros pue--

blos al trav~s de la guerra y nuevas colonizacinnes jU,!l 

to con el aumento de las necesidades materiales y reli

giosas, hizo que se creara una clase poderosa, la poch

teca, cuyos miembros viajaban por todc Méxicoo Los poch 

teca tenían su dios propio y al parecer vivían en un@~ 

barrio especialª 

Con el desarrollo de la t~cnica, los oficios deben 

haber atraído a muchos hombres para quienes la simple -

agricultura na llamaba la atenci6n y además era paco-~ 

productiva, la artesanía mejor a~n cuando requería des

treza y dedicación de ahi que los artesanas especializ~ 

dos, coma los alfareras, los joyeros, los tejedores y -

lQs que hac!an trabajos de pluma, llegaran a practicar

estos oficios con exclusi6n de todo otro trabajoo La -

enorme complejidad de la religi6n obligaba a una acti=

vidad casi cont!nua a escultores, albañiles y pintores, 

a pesar de no haberse creado medias de cambio como la~

moneda, que da mas importancia a la riqueza personalo 

(38). 

La manufactura estaba en la etapa de la producci6n 

manual, realizada como un complemento a la tarea funda

mental de obtener alimentoso Los hogares se bastaban a 

s! mismo en su mayoría, produciendc todo lo que necesi

taban en lo que se refiere a instrumentos, utensilios y 

vestido. Sin embargo algunas poblaciones ten!an acceso-



-4i-

a recursos naturales que otras no disfrutaban y logra

ban una habilidad especial en su explotacidn. Estas -

especializaciones regionales o familiares iban acompañ,! 

das. pcr la tendencia muy natural del individuo a explo• 

tar lo que hace y produce con mayor facilidad. A medi

da que aumentaron los cono~imientcs t~cnicos, se desa"

rrcl!d la especializaci6n; alrededor de esos artesanGs, 

flota al~o as! como un perfume de exotismo, pues a me

dida que nos alejamos de la parte m~s alta de la soci~ 

dad, lús infGrmes se vuelven m~s raros. Ni los histo-

riadoros ind!genas ni los cronistas españoles tienen -

inter~s en describirnos la vida de las clases m~s hu-

mildes, pero al mismo tiempo, las que sostenían, el C.Q. 

mercio, la economía, las artes y el tributo, de que Vi 
v!an las clases superiores, y como se ha podida obser

var, los artesanos pusieron los cimientos de la cultu

ra, de los artesanos heredan la cultura, los artistas

mexicanos, hasta llegar a hacer una estética del arta

ind!gena antiguo, coma lo ha mostrado Justino Fern~n-

dez en su maravilloso libro Coatlicue. 

Los artesanos empiezan poniendo la primera piedra 

de la Ciudad-Estado y terminan esculpiendo la Coatli-

cue. En la escultura azteca se resume una sabidur!a -

de siglos, nos dice Justino Fern~ndez. Efectivamente -

si la lectura de la Comedia del Dante en la parte del

infierno, donde cielo y tierra se confunden, nos deja

una impresidn didascalica tremenda, la contemplacidn • 

de le Coatlicue produce "la imagen m~s rotunda del mi.§_ 
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terio del mundo y de la belleza ind!gena antigua 11 (39) 

Por lo tanto creo que vale la pena el estudio de

estos artesanos desconocidos, cuya producci6n an6nima, 

enorme, encierra gran sabidur!a, pues es tan grande el 

ingenio en las gentes de todos los oficios, que resul

ta difícil saber en un mismo sujeto, donde termina el

trabajo manual y donde comienza el intelectual. 



CAPITULO II 

El Artesano en la Epoca Precortesiana. Industria 

familiar. Especializaci~n da los oficios. -

Transfurmaci6n da la Industria Familiar. 

Trabajo alquilado. Gremios en~re los 

Aztecas. Demarcaciones pro~kas,

daidadas o dioses tutelares. 

Reseña de algunos de lcr 

artes y oficios a que 

se dedicaban los

Aztacas. 
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La historia del artesano en la ~poca precortesiana,-

se puede dividir en per!odos caracterizados por el pred.2, 

minio de ciertas instituciones económicas !ntimamante 11 
gadas al 6rden pol!tico. Claro que es dif!cil estable-

car desde el punto de vista cronol6gico una linea de de

marcaci6n precisa, ya que desde el punto de la evolución 

histórica se recurre frecuentemente a la divisi6n por -

siglas. 

Una noticia cierta inc~ntrovartibla, sobre la organi

zaci6n de los individuos de distintos artes y oficios, -

que hacen de ellos su profesi6n habitual no se tiene, si 

se considera la supervivencia de las instituciones, la -

dificultad aumenta más, adn cuando algunas de ellas se-

encuentran arraigadas en los h~bitos populares. Sin em-

bargo Alfredo Chavero afirma y no sin razón que se prod,!! 

jo entre los trabajadores del antiguo México, cierto de

sarrollo gremial, pues ninguno de los datos que han lle

gado se explicaría de no haber existido nexos entre los

individuos de la misma profesi6n de naturaleza corporati 

va. 

As! en esta forma, podemos dividir la historia del -

artesano en esta época, en dos períodos: la antiguedad,

caracterizada por la industria familiar, y en segundo -

lugar, la época en la que los escl~vos emancipados o no, 

o bien trabajadores se reunen en colegios o cuerpos de -

cficicso 

En la primera ápoca en la que domina la industria fa

miliar, refiriéndome a la familia en su sentido amplio,-
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grupo de parientes, de servidores, esclavos o no, grupos 

ais!ados que trabajan para proveer de sus necesidades -

mas elementales, no aparecen artesanos que hagan de esta 

la base de su trabajo exclusivo, sino que cada cultiva-

dar es también artesano, elaboran sus telas de toscos ma 

teriales, después tejen el algod~n, ya que desconocen la 

la,a, confeccionan sus vestidos, pescan, cazan, las com! 

das se preparan y se concumen en la casa, siembran maíz, 

calabaza, chile, frijol, son ya sedentarios, pero tienen 

que preocuparse también de·edificar viviendas, construir 

sus primitivos instrumentos de labranza, sus armas, ese~ 

sos utensilios y objetos de labranza, y adornos que nec.!!_ 

sitan para su rudimentaria subsistencia. Eran pués, si-

mult~neamente "labradores, cazadores, pescadores, indus

triales; en una palabra, cada individuo conocía todcs -

los oficios que no requer!an mucho arte ni instrumentos

sutiles" (1). 

Tampoco existe entonces la actividad específica de -

los comerciantes que hacen del intercambio una profesidn, 

con cuyos renoimientos exclusivos atienden a su subsis--
~ 

tencia, puesto que como queda dicho, cada cultivador ob-

tiene de la tierra lo necesario para la vida y elabora -

por si mismo el escaso ndmero de otros artículos que le

son m~s o menos indispensables, es obvio que no queda -

margen para el desarrollo de actividades de los interme

diarios típicos de las sociedades mercantiles. 

Es cierto, sin embargo, que existen mercados, pero 

en ellos son los mismos cultivadores-artesanos lJs que -
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directamente intercambian, más que sobrantes de su prcpia

producci6n agr!cola, que en realidad no existen, alguna -

porcidn de ~sta que sustraen a la satisfacci6n de sus pro -
pías necesidades para obtener por medio del trueque otrús

art!culos que ellos no producen o que producen en cantidad 

insuficiente y que, sin embargo, necesitan o desean prefe

rentemente. 

Cualquiera que sea la forma econdmica predominante en -

este tipo de sociedad primitiva, las herramientas y el tr~ 

bajo humano que la mueve aparecen, asociadas en una misma

persona, que controla tambi~n más o menos directamente las 

fuerzas productivas. El carácter rudimentario de la t~cn,! 

ca de la producción, que subsiste durante todo el curse de 

este período, excluye la posibilidad de la existencia del

salario pues el hombre apenas produce lo estrictamente ne

cesario para su propia subsistencia elemental, y por consi -
guiente no se da el supuesto que hace posible la existen--

cía del salario solamente cuando alguien encuentra la opa~ 

tunidad de apropiarse una parte del producto del trabaje-

ajeno. Sin embargo debemos advertir que la realidad histd

rica registra siempre a una prestacidn de trabajo, una re

tribucidn, pero en todo caso siempre tiene un carácter 

eventual y en todo caso una forma cooperativa de trabajo. 

Uno de los aspectos más caracter!sticos del trabajo de

las sociedades tribales, dice Herskovits, es el sentido de 

cooperacidn con que se realiza. La forma ee trabajo coope

rativo tiene una ventaja psicoldgica, dice el mismo autcr

(2), porque es mucho m~s interesante y más estimulante y -



porque permite la emulacidn y da, por consiguiente, una~ 

mejor calidad del trabajo, perc esta impresidn vale para

el trabajo que los miembros de un grupo parental desarro

llan colectiva o comunalmente en la tierra o en la casa -

de su jefe nativo; pero no sucsde lo mismo con las formas 

diversas de prestacidn de servicios que los miembros de -

una tribu se ven obligados a realizar en beneficio de o-

tra tribu que le imponen a aquéllos después de una guerra 

vict~riosa, 

No cabe la menor duda que durante la época tribal de. 

los aztecas la forma de trabajo era realizado por las c~

munidades, haciéndolo por turnos los trabajos de la milpa 

para cada miembro del grupo (3), pero en todo caso casi -

siempre fuá trabajo agrícola. 

Pero no pod!a dejar de suceder que en el transcurso -

del tiempo algunos de aquellos cultivadores-artesanos que 

practicaban con especial predilecci~n este o aquél oficio 

determinada clase de cerámica o textiles por ejemplo, le

hiciese mejor que los otrcs y adquiriera cierto renombre

profesional. Cuando esto acontecid, este individuo fué -

buscado por los demás, pertenecientes a tribus amigas, p~ 

ra rogarle que hiciera aste o aquel trabajo. De igual mo

do ten!a que ocurrir que el que hab!a alcanzado cierta c~ 

pacidad técnica en una rama procurase instruir en su ofi

cio a perscnas de su intimidad, y que después todas estas 

pers~nas realizacen el trabajo reunidas, apareciendo el -

artesano y una nueva forma de industria. De esta manera

la producci~n doméstica se transforma y va creciendo in--
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tensamente, el trabaj8 alquilado viene a sumarse a sus 8§. 

fuerzas, ya que los miembros de una familia resultan insu -
ficientes para alcanzar la producci~n que desean, adem~s

se emplean materias primas que no les pertenece, el pro-

ductor que las proporciona, ser~ al mismo tiempo, el con

sumidor del producto transformado, y el trabajador al ha

ce~se sedentario crea un taller autdnomo, los grupos urba -
nos comienzan a ser importantes para proporcionar trabajo, 

la superestructura de las sociedades, descubre el naci--

miento del poder, del rango social, de la técnica del ar

te, de la religión y de la magia, aumenta considerableme.o. 

te la densidad de población y por lo tanto los centros de 

trabajo, pues as! como los productos que la naturaleza -

ofrece gratuitamente puede alimentar a un .grupo de hombres 

relativamente pequeño de igual manera pasa con la indus-

tria familiar. 

Adquiriendo por medio de trueque, como modo de cambie

la materia prima, el artesano, la transforma en su taller 

con los primitivos ~tilas que le pertenecen y vende en un 

principio, directamente al cliente. La demanda, la segurj, 

daj y la facilidad hacen posibles la fundación de merca-

dos y en su pequeño círculo de acci6n, el artesano va a -

ofrecer su producto. El mercado de consumo continuar~ --

siendP local, limitado a la ciudad y sus alrededores, pe

ro poco a poco se amplía y de local se convierte en gene

ral abarcando todos aquellos pueblos que est~n bajo su -

dominio, como no puede el solo artesano atender los dife

rentes mercados aparece un intermediario que es el comer

ciante y en esta forma el incipiente artesano del antiguo 
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México, no entra ya en relaci6n con el consumidor, pues -

de ello se encarga ya una tercera persona, el comerciante

que organiza la venta, ocasionando esto entre los mexica-

nos una revolución importantes la intervención de un pequ.! 

ño capital en la producción que conducir~ del productor -

autónomo, independiente, hacia el asalariado, las fuerzas~ 

productivas (4), han crecido constantemente, como conse--

cuencia acumulado por el trabajo humano, aunque es eviden. 

te que este crecimiento se produjo con extraordinaria len

titud hasta la aparición y desarrollo del sistema espita-

lista. Del mismo modo las relaciones de producción se han 

modificado sucesivamente a trav~s de las diversas faces-· 

históricas delimitadas por los cambios que han modificado

la base y la complejidad de la sociedad y las relaciones -

de producción (5). 

A la llegada ae los conqÚistadores españoles, las soci!!, 

dadas precortesiana había pasado ya el primer per!odo de -

la industria familiar."la manifestación familiar solo tie

ne un campo, la agricultura; señores y macehuales, aque--

llos por medio de esclavos o siervos, o por cualquier otra 

forma de trabajo forzado; ,stos por medio de trabajo pers.9. 

nal y directo. El proceso económico no se integra ya en~ 

la familia ni se reducía a Tenochtitlan; se extend!a lo~

mismo a los pueblos sometidos que a los púeblos indepen--

dientes; hab!a un intercambio de productos de la capital -

c~n los pueblos sometidos y de los pueblos sometidos entre 

si y de aquellos y estos con los pueblos libres" (6). 
En esta ~poca encontramos ya una variada divisidn de 
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las formas de trabajo, y adn m~s los trabajadores y arte

sanos que realizaban dichas ocupaciones formando gremios

no naturalmente como en la edad media, o como m~s tarda -

se formaron en la Nueva EspaRa a semejanza de los de la -

metrdpoli, pero el hecho es que cada gremio tenía su de-

marcaci6n propia en la ciudad y cada g~nero de oficios -

por si; los trabajadores de oro y plata en un barrio, los 

artífices de plumaria en otro y por este 6rden todos los

demás que eran muchos géneros de oficios (7). 

"Entre los indios de esta Nueva Espana había muchos -

oficiales de muchos y varios oficios, en especial grandes 

escultores de cantería, que labraban cuanta querían en -

piedra ••• , coma en nuestra Castilla ••• como se hecha muy

bien de ver. Hoy d!a, en algunas figuras de sus !dolos,

que pusiera~ por esquinas, sobre los cimientos de algunas 

casas en esta Ciudad de Al~xico (aunque no son de la obra

curiosa, que hac!an) ••• Los carpinteros y entalladores l,2. 

braban la madera con instrumentos de cobre; pero los lapi 

darías cortaban y labraban las piedras preciosas, con --

cierta reana, que ellos sab!an, aunque ahora la cortan -

con esmeril, y hac!an de ellas las figuras que quer!an. -

Hab!a plateros,·pero faltabales las herramientas necesa-

rias, para labrar de martillo o masonería; pero con una• 

piedra, sobre otra, hacían una taza llana, y un plata.Pa

ra las cosas que dicen de fundición, y vaciado, eran muy

hábiles, y hac!an una joya de ora, o plata, con grandes-

primores, haciendo mucha ventaja a nuestros plateros esp,2. 

ñoles, porque fundían un pájaro, que se le andaba la cab~ 
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za, lengua, y las alas, y hac!an un mono, u otro animal,

que se le andaban cabeza, lengua, pies, manos, y en las -

manos le ponían unos trevejuelos, que parecían bailar, --

con ellos. y lo que más es, que sacaban de la fundici~~ -

una pieza, la mitad de oro y la mitad de plata, y vacia--

ban un pez la mitad de las escamas de oro, y la mitad--

de plata, y otros variados, conviene a saber, una escama-

de oro, y otra de plata, de que se maravillaron los plat~ 

ros de españa ••• hab!a pintores buenos, que retrataban al

natural, en especial aves, animales, ~rboles, flores, y -

verduras, y otras semejantes, que usaban pintar, en los-

aposentos de los reyes, y señores". (8) 

En la dltima época de los mexicanos, antes de la con-

quista, los artesanos reunidos en un mismo taller, esta-

ban sometidos a la disciplina de trabajo dividido y orga

nizado con trabajo alquilado, algunos autores sostienen -

que solo los trabajadores de oro, plata y otros metales -

eran los que tenían talleres, pero esto no pasa ~nicamen

te con los tr8bajadores de metales, sino con muchos g~ne

ros de oficios, como los oficiales que trabajaban en los

mosaicos de pluma, en el que no todos los trabajadores -

elaboraban el trabajo completo, como puede verse en Saha

gdn. 

Los artesanos ten!an además de un jefe en cada gremio

una deidad o dios tutetar (9). al que le rendían culto·-

particular y en honor del cual celebraban grandes fiestas, 

los maestros de hacer ramos de flores en el mes Tlacaxip~ 

hualallitli, a su diosa Coatlicue; los tratantes en sal -

en el mes Tecuilhuit~ontli a su diosa Nixtocihutl ;.los a 
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fabricantes de esteras y juncias al Dios Nappatecuhtli; -

los m~dicos cirujanos, sangradores, parteras, los que da

ban yerbas para abortar, los adivinos, los que decían la

buena ventura, los augures, los que hacían suertes con -

granos de ma!z, los poseedores de baños o temascalas, ad~ 

raban a la madre de los dioses, Teomantzin; los taberna-

ros al dios del vino Toci y los amantecas--mercaderes y -

oficiales de la pluma-- veneraban a Coyotlinahuat, estos

viv!an en un barrio determinado,Coatlan y Amantla respec

tivamente; los de Amantla o amantecas, que en importancia 

seguían a los comerciantes, tenían su barrio prdximo al

de estos y pod!an ingresar al Calmecac. Las fiestas, en -

honor de las divinidades de los barrios de Coatl~n y Aman 

tla y la del dios del vino, ten!an una importancia gene-

ral, pues participaban en ella los individuos de otras -

profesiones y probablemente tambi~n, los de clases supe-

rieres (la). 
Es un hecho que desde los primeros grupos civilizad9s

del ~iéxico antiguo, se organizaron por actividades y, ba

jo un tdtem que lo era de todos los que tal oficio ajar-

cían y que deo!an ser acatado y reverenciado en la medida 

que lo fuera la actividad o sus obras. Los artistas y muy 

especialmente los arquitectos f los escultores, pero tam

bién notablemente los decoradores de cerámica y los pint.2, 

res, tenían la vívora de cascabel como su totem. Nadara

ro tiene que sellaran con su figura las obras en que dej~ 

ban parte de su espíritu y de su vida y que lo hayan de-

senvuelto hasta darle so~prendente forma de arte refinado 
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y una significación de altura. Para Herrera, Quetzalc6atl 

era el dios de las mercaderias en Cholula, acaso porque -

rindi~ndole todoa gran tributo, resultaba en extremo ado~ 

nada. Para Bussierre, .¡uetzacoatl fu~ quien llegó' a P~nu 

ca seguido de un ejército de arquitectos, pintores, orfe

bres, escultores,.mdsicos,sabios, artesanos y attistas en 

general. 

Los dioses aztecas tenían gran importancia sobre los -

oficios, por eso no hªY qua dejar de tomar en cuenta el -

elemento votivo; el arte indígena era un arte religioso,

por eso lo hacen con una gran pasión, pues es una ofrenda 

a su dios, ya que cada gremio ten!an sus festividades prQ 

pias y otras cosas por el estilo (11). 

"Ni la existencia de un culto com6n, ni la vida dentro 

de una ciircunscripción determinada ni las fiestas en ho~

nor de aquellas divinidades pudieron darse ocasionalmente; 

el remate de toda organización coorporativa la constitu-

yen precisamente esos datos; son m~s bien elementos de la

vida gremial, los resultados de ella 1~!2). 

Se tiene noticia que los oficios principales eran de

sarrollados por los trabajadores de Azcapotzalco capital

de los Tecpanecas y en los tiempos que nos estamos ocupa!!. 

do un barrio de la ciudad de m~xico como hemos visto. Se

asegura, que los antiguos mexicanos ten!an estos oficios

debido a la asimilación que hab!an hecho del gran pueblo

Tolteca-. (13) 

Naturalmente que las necesidades m~s elementales y so

bre todo, trat~ndose de las clases pobres, se hac!an por-
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el trabaje propio, como el cultivo de la tiérra, la cose

cha y el apartamiento del grano pués esto lo podemos ver~ 

todav!a en la ~poca actual, pero los trabajos especializa -
dos eran desempeñados por verdaderos artesanos qu0 cono-

cían el oficio, el cual llegaba a dominarlo medisnte un. 

largo aprendizaje, empezando como aprend!z, cor,10 sucedi~

más tarde en los oficios implantados por los espeñoler-, y 

solo quedando autorizado para ~jercer el oficio o el arte. 

dBspuls de haber sido examinado y aprobado (14), de le--· 

misma manera que los compañeros necesitaban hacer para o!!, 

tener el grado de maestro algunos sños después. 11 en f:licho~ 

cán por ejemplo había un mayordomo mayor sobre todos los

oficiales encargado exclusivamente de hacer casas, y cues 

estos oficiales no entendían de otre cosa que hacer casas 

y cuas, lo mismo sucedía con los canteros y pedreros y 

los que hacían c6taras de cuero, los plumayeros, otros 

oficiales estaban encargados de vigilar la hechura de --

atambores y atabales para sus bailes y otro sobre todos -

los carpinteros y otro para hacer jubones de algodon para 

las guerras y flechas y rodelasf(15), 

Además se necesitaba licencie de las autoridades para

ejercer un oficio y estos oficios eran generalmente here

ditarios pues pasaban de padres a hijos, pues era comdn -

que el hijo siguiera la profesión do su padre"••• aplíca

te hijo -- era el consejo de un anciano maestro-- a la -

agricultura al arte de trabajar la pluma o a otra profe-

si6n honesta, pues as! lo hicieron tus mayorese De otra -

manera ¿cdmo hubiera podido subsistir ellos y sus fami.--
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lías? pues en ninguna parte se ha visto que ninguno se -

mantenga por su nobleza"(16). 

Las tiendas en m~xico no eran conocidas, pero si el -

uso de sellos, ya que es muy antiguo y arranca de locos

tumbre de poner un signo personal a manera de testimonio

de legitimidad, el uso de estos sellos nos hacen suponer

la fabricaci6n en serie de sus objetos y productos. Es-

tos sellos se hacían de barro, pero tal vez existieron de 

otro metal. "La forma plana es la que predomina sobre la

cil!ndrica. La primara debió haber sido más utilizada en

los anales y órdenes, miestras la segunda, se usar!a más

en el estampado de telas" (17), nas dice José Luis 11;elga

rejo miestras José ruaría Arrea!, tratando de los sellos -

dice; ~el empleo que se hacía de estos sellos, era para -

estamparlos en las piezas de cerámica". 

Si no exist!an las tiendas para vender sus productos,

en cambio si existían grandes plazas y mercados en las -

principales ciudades donde iban a vender sus diversas ma

nufacturas y productos, se celebraban ferias cada cinco -

días y a ella1 concurrían una multitud que venía de las -

cercanías y a6n de lejos, iban a comprar o a vender, señ~ 

lándose a cada efecto un lugar determinado en la plaza. -

Los que vendían en estos mercados pagaban cierto tributo

ª manera de acabala al gran señor (18). 

Tlatelolco tenía un centro comercial tan majestuoso c.2, 

mo el de Tenochtitlan, a los españoles les parecid m~s Ífil 

portante, porque a su alrrededor no hab!a gran n~mero da

templos. El mercado da Tlaltelolco, consistía en un gran-
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espacio perfectamente empedrado, limitado por arcadas que

albergaba a muchos de l~s comerciantes. En uno de los ex

tremos, el canal que corría a lo largo de la calzada norte 

se ampliaba formando una d~rsena en donde podían atracar -

las canoas que traían mercancías y productos. Una sección 

se dedicaba a las verduras, y grupos compactos de mujeres

sentadas vigilaban sus mercancías, puestas ante ellas en -

montones simétricos colocados en esteras tejidas. En otra

sección se vendían mantos de algodón, algunos extendidos -

p~ra mostrar todo su dibujo, otros cuidadosamente dobladose 

En otro lugar había hileras de vendedores de implementos y 

dtiles tales como navajas de obsidiana, loza grabadr. y --

bruñida, mal2.cates, leznas cuerno de venado, punzones de~ 

huesG,hachuelas y agujasº Se destacaban con brillantes c.Q_ 

lores los puestos de los vendedores de plumas, algunas en

manojos, brillantes plumas verdes de quetzal o multi colo

res de loros. En atto lugar y puesto, los mantos adorna-

dos con plumas, las esteras y los escudos, los joyeros ex

hibían ornamnetos del más preciado de todos los objetos el 

jade y las joyas da oro trabajadas en preciosos anillos de 

filigrana, o gorgueras macizas forjadas, o los pectorales

y brazaletes, y los cascabeles que irían a adornar los to

billos de las muchachas. 

Otros comerciantes vendían adornos de concha, la rosada, 

la blanca, y el sutilmente jaspeado moreno de las conchas

marinas, contrastando con la obscuridad brillante y relu-

ciente.de los carapachos de las tortugas. En otro puesto

se vendían las orejetas diestramente incrustadas en mosai-
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cos de turquesa y madreperla. 

All! concurrían los alfareros y los jayistas de Cholu

la, los plateros de Azcapotzalca, los pintares de Texcaco, 

los zapateras de Tenayucan, los cazadores de Xilotepec, -

los pescadores de Cuitlahuac, los fruteras de los países -

calientes, las fabricantes de esteras y bancos de Cuauhti

tlan y los floristas de Xochimilca (19). 
Las comerciantes gritaban sus mercancías, pera el inte~ 

cambio de artículos se llevaba a cabo lenta, cuidadosamen

te pero con gran conocimiento del valor de las cosasc 

El trueque era el dnico medio de cambio y el valor se -

establecía por la deseabilidad y la rareza. La moneda, me

dio de cambio de valor fijo, no existía (20). Sin embarga, 

algo tenían que encontrar que 01wpensara una desigualdad -

en el cambio, que no fuera demasiado valioso para eiílplear

se en el ajuste de las operaciones y que al mismo tiempo -

fuera deseado por todos, y que l.~evara a cambio las disti.f! 

tas transacciones sin confusión y con estricto sentido de

justicia, por eso las antiguos mexicanos usaban como mone

da los cañones de las plumas llenas de polvo de oro, pequ~ 

ñas piezas de cobre en forma de T, y sobre todo el cacau,

(21) en granos sueltos o en bolsos, que contenían un n6me

ro determinado de granos, as! por ejemplo: 11 este da un ga

llipavo por un hace de maíz; el otro da mantas por sal o -

almendras de cacao", los antiguos mexicanos valoraban !as

cosas pero tenían además, una medida de cuerda para cosas

como centli y pluma y otra de barro para otras cosas como

miel y vino de la tierra, estas medidas debían ser exactas, 
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pues se penaba al falsearía rompiendo las medidas (¡2) 

Los numerosos ajustes se hacían sin confusión, y con todo 

arreglo a la justicia,bajo la inspección de jueces que e~ 

clusivamente ·SS dedicaban a este objeto, as!, los aztecas 

no tenían nuestfo concepto del valor y de la riqueza. 

Los artesanos llevaban sus productos elaborados a los

mercados, artesanía magnífica en el sentido de que raspan 

día e las necesidades y a los ideales tanto de la época -

como del pueblo, pero había otros que estaban contratados 

y al servicio del estado y del culto 6nicamente. 

111uy poco sal,;lemos respecto a los salcJrios y horas de -

trabajo que tenían los antiguos mexicanos; pero es inneg~ 

ble que había relaciones contractuales entre artesanos y

patronos, y que existía lo que pudiéramos llamar un con~

trato de trabajo entre los artesanos y obreros libres, ya 

que estos existían con independencia de les esclavos y me 

diante un contrato de trabajo concertado trabajaban a las 

órdenes de otras personas. 

Esto como se ve podría parecer superfluo a primera vi~ 

ta si no supi~ramos que estos artesanos y obreros concu-

rr!an a los mercados y lugares pdblicos en busca de trab~ 

jo ofreciendo sus servicios a toda persona que los contr!!, 

tase a cambio de un jornal, esto lo podemos ver en la se

gunda carta de Cortés cuando dice: 

"traen a vender el agua por canoas por todas las ca--

lles, y a la manera como la toman del caño es que llenan

las canoas debajo de las puentes por do astan los canales, 

y de allí hay hombr~s en lo alto que hinchan las canoas, y 
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y les p8gan por ello su trabajo". 

"Hay en las mercados y lugares p6blicos de la dicha --

ciudad todos los d!as muchas personas trabajador0s y maes

tros de todos los bficios esperando qui~n los alqu~le por

sus jornales" (23) 

Las salarios pagados en especie imposibilitan el c~lcu

lo de su equivalencia en moneda. Para los efectos delco~

bra del impuesto, las artesanas de un mismo oficio, paga-

ban el tributo con productos de la misma industria. 

Fray Bernardino de Sahagdn en su Historia de las Cosas

de la Nueva EspaRa, nos hace una enumeraci6n de las dife-

rentes artes e industrias a que se declicaban los antiguos

mexicanas y aón cuando cita en su libra veintidos oficios, 

esta lista no es completa. Observamos en esta enumeración, 

que el hombre se dedicaba a distintas actividades que las

mujeres, a6n cuando en los trabajos del campo y otros me-

nesteres los hombres estaban ayudados por ellas. El traba

jo de los primeras consistía en romper y labrar el terreno, 

en sembrar y amontonar la tierra alrededor de les plantas, 

y en levantar las cosechas, a las mujeres tocaba deshojar

las mazorcas y limpiar el grano. 

La preparación del pan de la tierra lo mismo que la da

tada clase de alimentos era ocupación de ellas, pues el -

oficio de guisandera fuá siempre entre estas gentes ocupa

ción exclusiva de las mujeres. La comida la preparaban en 

su casa para sus familia~es y adcm~s la llevaban a vender

a los mercados. 

Los hombres en cambio se dedicaban a muy distintas --
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actividades, entra los artesanos aran muy variados los o

ficios, pero en particular hab!a: canteros que labraban -

la piedra cuanto quer!an, carpinteros y talladores que se 

encontraban principalmente en m~xico, orífices y plateros, 

buenos pintores, que copiaban al natural, pintando en las 

habitaciones ·Q~ los señores y los reyes, había tambi~n al 

fareros, fabricantae de jícaras, tejedores de telas, sas

tres que h~c!an con gran cuidado los trajes de los reyes, 

la nobleza y los sacerdotes, as! co11iO lo necesario para -

el culto y adorno de los dioses e !dolos, había magn!fi-

cos tejedores da esteras, curtidores de pieles y fabrica.o. 

tes de snndalias, para el comdn del pueblo y los señores

principalos, artistas de la pluma en el barrio do fmatlan, 

fabricantes de navajas que hacían de cierta piedra negra,

as! como fabricantes da armas, arquitectos y otros mas(24). 

Cortés nos i1abla de baños y peluquerías tanto en la --

ciudad de Tenochtitlan como en Tlaxcala, donde los había -

en abundancia. Había gran ndmerc de hombres que cargaban -

bultos desde su niñez, los acostumbraban a esta profesi~n

u oficio que continuaban ejerciendo toda su vida, recibien 

do el nombre de tamemas. 

liab!a adem~s, cantoras, mercaderas, hechiceros, brujos, 

médicos, herbolarios, as curioso observar qua una de las-

poc2s cosas que han venido existiendo hasta nuestros dias

as la farmacopea mexicana, que enriqueci~ la farmacopea -

mundial, los médicos hacían grandes curaciones, pués cono

cían muy bien las facultades de las plantas medicinales YT 

los europeos se valieron de muchos de sus conocimientos p~ 
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ra ampliar los suyos, ya que la farmacopea y la astrono-

m!a Gran focultades de estos pueblos, los españoles se -

sorprendie!on de los conocimientos que tenían de los as-

tras de la medicidn del tiempo y de la medicina. 

Todos los cronistas se deshacen en elogios para los ar

tesanos mexicanas, y para dar una idea del gusto de los -

mexica~os en las artes, me parece oportuno transcr~bir la 

lista de los primeros regalos que envió Cort~s a Carlos V, 

a los pocos d!as de su llegada al territorio que m~s tar

de se llam6 Nueva España, (25) tanto por su valor como -

por novedad. 

LISTA DE LOS OBJETOS ENVIADOS POR CORTES A CARLOS V 

Dos ruedas de diez palmos de di~metro: una de oro con

la imagen del sol, y otra de plata con la de la luna; --

formada una y otra, de hoja~ de aquellos metales, con mu

chas figuras de animales, y otras de bajo relieve, traba

jadas con singular artificio. La primera sería probable-

mente la figura del siglo y la segunda, la del año, segdn 

lo que dice G~mara, aunque no lo asegura. 

Un collar de oro, compuesto de siete piezas, con cien

to ochenta y tres pequeñas esmeraldas engarzadas y dos--

cientas treinta y dos piedras semejantes al rub!.Pend!an

de ella veintisiete campanillas de oro y algunas perlas. 

Otro collar de oro de cuatro piezas, con ciento y dos

piedras corno rubíes, ciento se.tanta y dos esmeraldas, --

diez hermosas perlas engarzadas y veintiséis campanillas

de oro. "Estos dos collares, dice G6mara, eran dignos d~

verse, y ten!an otras preciosidades además de las referi-
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daE,. 

Un morrion de madera cubierto de oro, guarnecido de -

piedras, con veinticinco campanillas de oro que de ~l -

pendían; y en lugar de penacho, un pájaro verde con los

ojos, los pies y el pico de ore. 

Una celada de oro cubierta de pedrería,de la que pen-

d!an algunas campanillas. 

Un brazalete de oro muy fino. Una vara a guisa de ce-

tro, con dos anillos de oro en las dos extremidadea, --

guarnecidos de perlas. 

Cuatro tridentes adornados con plumas de varios colo

res con las puntas de perlas, atacas con hilo de oro. 

muchos zapatos de piel de ciervo, cocidos con hilo de

oro, y con las suelas de piedra itztli, blanca y azul, y 

muy sutiles. Gómara no dice expresamente que la piedra

fuese itzli, pero se infiere de su descripción. Es prob~ 

ble que estos zapatos no se hacían sino por curiosidad,

aunque tambi~n puede ser que los usasen los señores cua.!J:. 

do iban en litera, como solían hacerla. 

Una rodela de madera y cuero, con campanillas pendien

tes alrededcr, y en medio una !~mina de oro, en que se -

ve!a esculpiaa la imagen del dios de la guerra, entre -

cuatro cabezas: de león, de tigre, de ~guila y de buho,

representadas al vivo, ca~ sus pieles y sus plumas. 

muchas pieles wrtidas de cuadr~pedos y aves, con su

pluma y pelo. 

Veinticuatr~ redelas, bellas y curiosas, de oro, de -

plumas y de perlas menudas, y otras cinco de plumas y --
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plata. 

Cuatro peces, dos patos y otros p~jaros, de ora fundi 

da. 

Dos lagartos de oro y un gran cocodrilo revestido de

hilo del mismo metal. 

Un espejo grande guarnecido de oro y muchos pequeños. 

Muchas mitras y coronas de plumas y ero, adornadas de 

piedras y perlas. 

Muchos penachos grandes y hermosos, de plumas de va-

ríos colores con adornos de oro y piedras pequeñas. 

muchos abanicos de oro y plumas, o de plumas solas,

de diversas hechuras; per~ todos hermosísimos. 

Una capa grande de algodón y de plumas de varíes col,Q, 

res con una rueda negra en medio, con sus rayos. 

muchas capas de algodón enteramente blancas; o blan-

cas y negras, de cuadros; o rojas, verdes, amarillas y -

azules, peludas por fuera cLmo felpa, y por dentro li--

sas y sin crlor. 

muchas camisolas, jubones, pañuelns, colchas, corti-

nas y tapetas de algod6n. 

Todos estos objetos eran, segdn dice G6mara, más pre

ciosos por su artificio, que por su materia. 

La artesanía permitió entonces, el ejercicio del im-

pulso creador, con satisfacción para el individuo por su 

dominio de la materia prima. 

El azteca era un hombre que vivía en el más estreche

contacto con la naturaleza en sus manifestaciones fini-

tas e infinitas poniendo algo de si mismo en su obra. 
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La producción familiar de articulas de uso diari~ --

di6 un gran impulso a la artesanía, pues 'la riqueza y 1!e 

prosperidad estaban fundamentalmente en las propias ma-

nos de los hombres, y en la propiedad abstracta de dere

cho al trabajo de otros, as! que la prosperidad estaba -

en la habilidad de sus propias manos o bien aprovechando 

la habilidad de otros en provecho propio. 

Adn cuando los artesanos, estaban situados en un gra

do inferior al de los pochteca en cierto sentido estaban 

íntimamente ligados a ellos, y ni los historiadores in-

d!genas ni los cronistas españoles han tenido gran inte

rés en describirnos, la vida de las clases más humildes, 

los artesanos formaban una clase numerosa, con sus ba--

rrios y sus instituciones propias, pero no sabemos gran

cosa de sus corporaciones 6tiles, y s~lo hay a veces man 

cienes, al paso y sin detalles, como la de los canteros

y salineros, y solo han llamado la atención las corpora

ciones brillantes consagradas a la joyería? orfebrería y 

al mosaico de plumas. Estos artes8nos de lujo eran con2. 

cides come toltecas, debido a que el or!gen de sus méto~ 

dos y técnicas se les atribuías la antigua civilizaci6n 

tolteca, la del rey Quetzalcoatl, de la maravillosa Tula. 

Como el asunto de mayor i~terés es precisamente, el -

del artesano, lLs oficios y formas de trabajar en ellos

de los antiguos mexicanos, hagamos un estudio de los --

principales oficius a que se dedicaban los artesanos az

tecas. 
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ALFARERIA Y CERAMICA. 

El arte de la cerámica floreci6 muchos años antes de

la venida de los españoles y la alfarería fué sin duda -

el oficio más notable no solo de los aztecas sino de to

do el Nuevo Mundo, y quizá ningdn otro continente tenga

esa m~ltiple y compleja riqueza de forma y de decorado.

Esto se ve por los inumerables objetos de barro que han

sido encentrados de este arte plásticoº La plasticidad -

del barro hac!a que fuera fácil de trabajar además de -

que la c~cción era sencilla. Los alfareros hacían con ba 
. -

rro no solo lo que pudiéramos llamar vajilla, como los -

utensilios necesarios para los usos domésticos, sino in

finidad de otros trabajos, de tal manera que los produc

tos de alfarería eran una parte importante en la artesa

nía aborigen. Cada pueblo, casi cada aldea, en princi-

piov tuvo su estilo propio, que fué cambiando gradualmeQ 

te por medio de lentas mutuaciones en el gusto del pue-

blo, segdn transcurría el tiempoo En ausencia de rola-

tos escritos, los arqueólogos han podido afortunad~mente~ 

confiar en los estilos de la cer~mica para enlazar en el 

tiempo y en el espacio las relaciones de esas antiguas -

tribus y establecer así una base para la historia del -

Nuev~ mundo (26). 

En la actualidad hay abundante material de alfarería

y cer~mica para estudiarla en sus diferentes épocas y p~ 

ríodos y varios autures (27), se han ocupado de ella, P.!:!. 

diendo deducir algunos hechos, como por ejemplo: el que-
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los aztecas, así como todos los otros pueblos del conti

nente americano, na usaron el torna del alfarero, sino -

que hicieron sus vasijas, con fajas de arcilla, confian

do en su ojo adiestrada y en sus dedos para lograr las -

formas deseadas, ni tampoco emplearon moldes para dar-~ 

forma a sus vasijas, como se hizo en algunas ocasiones -

en los 6ltimos tiempos de Teotihuacan. 

Su tecnología era simple y un tanto restringida, pero 

no por eso inefectiva (28), usaban los martillos y los-

mazos para desmoronar y pulverizar el barro y las pintu

ras empleadas en la cerámica. 

Los aztecas disponían de fina arcilla, que obtenían -

de las orillas ribereñas,y al que el vocabulario de mol,i 

na lo menciona con el nombre de coquitlalilli, "barro 1~ 

brado para hacer !oza" y que adquiría un tono anaranjado 

despu~s de haber sido cocida, de este barro hacían ollas 

grandes y pequeñas para almacenamiento de agua y alimen

tos y cocimiento de los mismos, as! como para ser~ir la

comida. los alfareros de Culhuacan usaron primero de es 

te g~nero e hicieron platos de fondo plano que descansa

ban sobre soportes ci¡indricos (29), que despu~s fueron

usados por los aztecas. 

En el cuart~ y dltimo período de la alfarería azteca

en la ~poca de Moctezuma Xocoyotzin, los alfareros aban

donaron la extremada curiosidad en los detalles, as! co

mo el dibujo lineal, pero en cambio fu~ sustituido por -

un naturalismo en boga, dominando en los objetos; los --
-

dibujos da aves, peces y plantas~ ejecutados ya con una-
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descuidada perfección, y es que en esta época la mane -

del alfarero ha adquirido destreza y la estilizacidn se

hizo cada vez más marcada en el dibujo aplicado a vasi-

jas tan delgadas y delicadas como la de cualquier cerámi 

ca del resto de américa, pués ha mejorado la calidad y -

aumentado la cantidad, mostrando los efectos de un come,t_ 

cío intenso y de tributos cada vez mayores. 

Se hac!an copas de base anular para beber pulque, pe

queñas vasijas para chocolate, raspadores, (molcajetes)

para moler chile, botellones, jarras, cucharas. El asa-

dar circular o camal para cocer tortillas aparecid con -

la cultura mazapan y siguió us~ndose mucho en toda la é

poca azteca. La cara inferior de los ccmales era áspera, 

de tal manera que el calor penetraba rápida y uniforme-

mente a la masa que se colocaba en la pulida cara supe-

rior del propio fondo. 

Pero la cerámica no se limitó a enceres domésticos se 

hicieron incensarios y sahumerios para fines rituales, -

figurillas de barro para enterrar con sus muertos, y --

grandes decoraciones de barro cocido para adornar los t]. 

chados de los templos y palacios. El empleo del molde -

fue tan perfecto que los maestroE artesanos de la alfar]. 

ría no retocaban siquiera la obra producida. 

Para evitar que el estuco se cayera de los muros de -

los templos, y cerno elementc decorativo, se empleaban -

conos de barro cccido a manera de clavijas. 

La arqueología confirma los relatos históricos acerca 

de que Texcoco y Cholula fueron. supeiiorss(~~~~~-~V ~oh~o 
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de vista, de.la alfarería a Tenochtitlan, actn cuando la-

de Texcoco análoga en estilo a la tenbchca. 

Los alfareros aztecas demuestran un progreso, que so-~ 

lo p1Jede ser obtenido después de una larga y bien diri--

gida experiencia y de acuerdo con estilizaciones de sus-

complicados conceptos religitsos, unidu a una gran cantl 

dad de recursos, que convirtió esta habilidad artesana en 

un arte que solo requirió una simple desviación de la ex

periencia social. Las artes entre los aztecas, solo fue

ron una desviación del oficio artesano. 
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CANTEROS-ESCULTORES-LAPIDARIOS. 

E~ todo mesoamérica, el trabajo en piedra, se hacía -

sin instrumentos de metal. Solo usaban de un instrumento

de cobre templado, pero los pasos preliminares los hac!am 

can lascas, descantilando y golpeando con un mazo de mano, 

con una bola de piedra, las piedras duras, y golpeando y

picando las blandas, usaban adem~s del perforador, del 

cincel, del taladro, del hacha, cuchillo, navaja, roede-

ra, buril, y pulidor, todas estas herramientas tenían fi

nes especializados y fines generalizados. 

Una vez obtenido el material con que se iba a trabajar, 

se le daba forma al objeto, y, por 6ltimo, se pulían con

ayuda de arena y agua que hac!an el papel de mordente(32). 

En la 6ltima época de los aztecas, la escultura en --

piedra era el medio general empleado para reproducir la -

forma humana. El culto a las figurillas, que en ~pocas -

anteriores era el principal exponente del desarrollo de -

las artes pl~sticas, llegó a ser insignificante. 

La escultura fué una de las artes mejor conocidas y -

pr8cticadas por los aztecas, y después de cientos de años 

se conservan adn algunas estatuas y piedras labradas par

las artistas de aquella époqa, estos obreros sabían expr~ 

sar en sus trabajos, todas las actitudes o posturas de -

que es cap~z el cuerpo humana, el n6mero increible de sus 

obras se puede inferir por el de sus !dolos, admirables -

ejemplos se encuentran en el Wuseo Nacional de Antropclc-
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g!a, cnma la Caatlicue, la Piedra del Sol o Calendario -

Azteca, el Caballero Aguila, las Teoganiques, los Mic--

tlantecutlis y Xipes, los Cuauhxicalis, los tigres u oc~ 

lotes, las calaveras, las garras, las serpientes, todas

de ritmo acentuado, con repetici6n de motivo, que mues~

tran la estilizaci6n, lo ornamental, el simbolismo, el -

sentido religioso y m~gico, (33) la creación y la forma

de abstracci6n y realismo, terror y espanto, turculencia 

y naturalismo, poder y expresi6n, que son 6nicamente de

los aztecas y no se encuentran en otra parte (34). 

Poco nos hablan los cronistas, de los canteros y es-

cultores, Sahagdn los condena por que son "Alabanza de -

Satamfa o injurias de Cristo". Y "no importa mucho ni -

para la fá ni para las virtudes porque se practica mera

mente geométrica". 

Torquemada, les dedica pocas lineas y n~s dice "Entre~

los indios de la Nueva España había muchos oficiales de

muchos y variados oficios, en especial grandes escult~-

res de cantería, que labraban, cuanto querían en piedra • 

•• tan prima, y curiosamente las labraban, como en nues

tra Castilla, ••• como se hecha muy bien de ver, hoy en -

día, en algunas figuras de sus !dolos, que pusieron por

esquinas, sobre los cimientos de algunas casas, de esta

ciudad de México (aunque no son de la obra curiosa, que

ha~!an) estos !dolos mand6 picar los años pasados, el -

Arzobispo Don Fray Garcia de Zdñiga, que falleci6 este -

año pasado de 1606, pero para el que pudiere, podr~ ver

dos figuras hechas a lo antiguo, en el Bosque de Chapul

tepec, que son retratos de dos Reyes r,lexicanos, las CU.!!, 
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les están esculpidas en dos piedras duras, nacidns en el

mismo cerro, la una de muy crecida escultura y la otra -

no tanto; pero tan enriquecida de labor de armas y plu--

rnas, a su usanza, que parecen mas labradas de cera, que-

de la materia que son, tan lisas y limpias, que nu pare-

can hechas a mano. Todo esto labraban (corno hemos dich¿) 

con otras piedras, y pedernales; y segdn la curiosidad de 

la labor, pienso, que estuvieron mucho tiempo en acabar-

las" (35) 

Poco he podido encontrar sobre barrios y dioses de los 

canteros y escultores. El dios de los canteros era Nanal 

pilli, y estaba vestido como Cuext~catl, esto es, como -

Huaxteca: Llevaba los cabellos desiguales y mal cortados, 

en la frente una lámina de oro, delgada corno papel ponían 

le unos zarcillos de oro en las orejas; pon!anle en la 

mano derecha un báculo aderezado de plumas ricas, y en la 

izquierda una rodela hecha de una especie de red, y plu-

rnas ricas mal puestas en cuatro partes del cuerpo, as! -

corno unas cotaras coloradas. 

A los pueblos Mixtecas se les conocía corno hechice--

ros, corno buenos para la sugestión. 

F~cil es imaginarse que el modelado, actividad creado

ra y pl~stica de los canteros fuera considerado, en cier

to modo, corno sortilegio, com~ simulación hecha por seres 

no realmente presentes y vivos, y que la personificaci6n

de esta actividad fuese Nanalpilli. El gremio de los ca!!. 

teros era originario de Xochimilcc. 

Sobre los lapidarios hay abundantes datos. 
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Los artesanos lapidarios labraban piedras preciosas,

duras y blandas as! como conchas de diferentes clases. -

Tallaban el cristal de roca, la amatista, 1a· turqueza -

vulgar y la fina (jadeita), el jaspe, la calcedonia, el

heliotropo que es piedra verde con centelleos de color -

de Sangre y la amatista. Yztac tehuilotl es el cristal -

de roca. ffi~s parece que se confunde con ~l toda piedra -

transparente, límpida como el agua y el vidrio, pues hay 

en Lláxico variedades de la piedra flexible, de la caliza 

transparente. En las colecciones del Real museo de Ber-

lin, hay una cantidad de tentetl, "bezotes"; piedras que 

los jefes mexicanos traían en el labio inferior; lama-

yor parte de ellos de obsidiana; otros de cristal de ro

ca; y otros, de piedra flexible. Los tehuilotl o cris-

tal de roca, venían de las vertientes montanosas de la -

costa atl~ntica de M~xico. En la lista de impuestos que

se pagaban a mactezuma, figura el cristal como tributo -

de las ciudades de Tcchtepec, Cuetlaxtlan y Cozamaloapan. 

(36). 

El cristal de roca era el instrumento de los hechice

ros, en cuya profundidad, veían el pasado, el futuro y -

todas las cosas secretas. 

Tlapaltechuilotl, ''cristal rojo", es la amatista, se

g6n Hern~ndez, (37) que es un cuarzo violeta p6rpura, -

abundante en el actual estado de Guerrero, y que tambi,n 

puede considerarsé como cristal de rcca. 

Chalchiuitl, en los diccianarics, está interpretado• 

por "esmeralda basta". Son piedras verdes, algunas mez-

cladas con blanco y negro veteado no tienen transparen--
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cia, y son de la familia de la jadeita. 

Eran piedras muy estimadas, y a decir de Sahag~n solo

la usaban los jefes y capitanes, poni~ndolas en las muñe

cas varias hileras de ellas, al pueblo les estaba prohibi -
do usarlas. 

Quetzalitztli, es la esmeralda fina, verde y sin man-

cha, pura y que brilla con gran intensidad. 

A algunas de estas piedras les atribu!an facultades -

curativas, a la quetzalitztli, pendiente del brazo o pues -
ta en la cintura a la altura de los riñones, posee la cua 

lidad de curar las enfermedades nefr!ticas, el eztecpatl

y el eztetl (jaspe y calcedonia "heliotropos"), los mexi

canos les atribuían la virtud de detener, la hemorragia -

de sangre, la disentería o cualquier otro flujo, por esta 

raz6n las llevab~n en la muñeca o en el cuello. 

Los lapidarios, rompían la roca con un instrumento de

cobre, sacando de ella las piedras preciosas, pero solo -

labraban los ejemplares mas hermosos, y parece ser que 

los lapidarios mexicanos, dejaban intactas las facetas n~ 

turales del cristal y solo los extremos bruscos, les ha-

cían facetas, las bruñían y les daban el dltimo lustre, -

mont~ndolas en bambd o madera para perfeccinnar su traba

jo o bien en una piedra muy dura, que venía del pa!s de -

los matlatzincas, se pulían las diferentes caras "Ixteca" 

(poner caras), con agua y "teoxalli", (arena divina) esm.2, 

ril, para la talla, después los joyeros las montaban en -

oro o plata, segdn nos cuenta Agustín de Betancourt en su 

teatru mexicano. 
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Por el "Tepuztlacopintli copina" sacar la espada, ca

nuto de estaño para horadar piedras preciosas, era el-• 

procedimiento de la perforaci6n con ayuda de un tubo gi• 

ratorio, hac!a la canal a las cuentas, para poder ser e.!l 

sartadas, en collares y pulseras. 

Los lapidarios que labraban piedras preciosas eran -

muy estimados y formaban un gremio ten!an sus dioses pa~ 

ticulares a los que les atribu!an la facultad de prote-

ger el artificio de labrar las piedras preciosas, de ha

cer barbotes y orejeras de piedra de cristal, de ~mbar,

y otras orejeras blancas de concha, el de !abar cuentas

y ajorcas y sartalejos que llevaban en las muñecas y el

agujerar y pulir todas las piedras. Dec!an que sus dio"

ses las habían inventado y por eso los honraban como di,g, 

ses y por eso les hacían fiestas, los oficiales viejos -

de este oficio y los jóvenes, que aprendían de ellos. 

Hacían grandes fiestas, y en la noche de fiesta les -

decían a los dioses sus cantares. La fiesta la celebra-

ban en Xochimilco, porque decían que los abuelos y ante

cesores de los lapidarios habían venido de aquel puebloJ 

y que alli había. tenido or!gen aste oficio. 

Sus dioses particulares eran: Naualpilli, Macuilca-

lli y Cint~otl (38), a estos tres dioses le hac!an su -

fiesta en el signo o carácter que se llamaba Chiconahuit 

itzcuintli que es mujer y por eso lo representaban como

mujer; atribuy~ndole tambi~n, la invención de los afei-

tes de las mujeres, la adornaban con orejeras de oro, de 

la ternilla de la nariz le colgaban una mariposa de oro-
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y vest!anla con un huipil o camisa de mujer blanco y ro

jo, y lo mismo las naguas. 

Utilizaban también conchas de varias clases. Los dis,!!_ 

ñas de los lapidarios eran comunes; pero cuando hac!an -

mosaicos o cubrian una figura de madera o de piedra, mo!. 

traban los detalles. Los lapidarios estaban ligados con 

la arquitectura, cuando tenían que hacer un enchapado de 

piedras cortadas sobre la mamposter!a o la plataforma de 

un edificio. Los templos de Mitla, Oaxaca, bajo la in-

fluencia de la cultura mixteco-Puebla, a la que deb!a su 

origen la civilización azteca son obras maestras de esta 

técnica. 
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ORFEBRES. 

Las dificultades técnicas que ofrece la extracción Y
elabo~aci6n de les metales, hace que estos aparezcan --

siempre tardiamente, y el trabajarlos representan un al

to nivel de desarrollo. En toda Am~rica prehisp~nica nuil 

ca llegaron a trabajar el hierro, la razón fundamental -

es que el hierro, casi nunca se encuentra en estado puro, 

a no ser en meteoritos; y ia temperatura necesaria para

su fundición es difícil de alcanzar, con métodos primiti 

vos. El cobre y el bronce, (aleacio~es de estaño y cobr~) 

era trabajado en México, se beneficiaba la plata y el -

oro, pero no así el platino. El oro entre todos los me

tales ha sido siempre el más estimado, y con razón por -

ser el m~s durable e incorruptible, ni se carcome ni en• 

vejece, y con ser tan firme en su ser, se deja tanto do

blar y adelgazar que es cosa de maravilla. "Sdcase el -

oro en aquellas partes en tres maneras; yo a lo menos de 

estas tres maneras lo he vistot porque se halla el oro -

en pepitas, y oro en polvo y oro en piedra" (39). 

Los artesanos aztecas dedicados a la orfebrer!a"Teo-

cuitlapitzquev (Esta palabra, solo denotaba una clase de 

Grfebres, los fundidores del metal precioso, el t~rmino

general para los orfebres es teocuitlaua), l~braban uro

y pleta; los oficiales que labraban oro eran de dos cla

ses, unos de ellos se llamaban martilladores amajadares, 

porque estos labraban el oro a martillo, majando el oro, 

con piedras o con martillos, para adelgazarlo, como pa--
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pel. 

Otros se llamaban ~latlalianime,"que quiere decir, -

los que asientan el oro b la plata estos oficiales se -

daban así mismos el nombre de tolteca pero lo curioso es 

que hac!an su fiesta cada año en el cd que se decía Yopi 

ca y los yupis (gentes pintadas) vivían en un pueblo que 

había permanecido independiente da los mexicanos y cuyo

territorio se extendía en la vertiente de las montañas -

del lado del Pacífico hasta la costa, entre los mexica~

nos y los mixtecas. Tenían por dios los orfebres a Xipe 

Totec (Nuestro Señor El Desollado) y su fiesta la hac!an 

en el mes que llamaban tlacaxipeualiztli a la entrada de 

la primavera, que caía en la época, anterior a la siem-

bra. En su fiesta se representa a la renovación de la -

vegetación por individuos que se cubrían con pieles de~· 

v!ctimase Se debía a esto 6ltimo que Xipe Totec fuera -

dios especial del gremio de los orfebres porque estos f~ 

bricaban hojas de oro, el revestimiento de objetos con -

lámina de oro,. con una 11 piel de oro, que era una de las

operaciones t~cnicas principales a que se dedicaba este

gremio siendo su fiesta principal la que se llamaba "toz~: 

zontliJ' 

Los orfebres para trabajar fabricaban un molde de ca.!:, 

bón y de cera, aplicándcle dibujoso El carbón era molde~ 

do muy finamente, agregándole un poco de arcilla, tierra 

glutinosa de que hacían las vasijas de barro, mezclaban

el carbdn con la arcilla, removi~ndola para formar una -

masa sdlida y compacta, formando con ella discos delga=-
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dos, que expuestos al sol durante das días, se ponían -

muy duros, después eran esculpidos con auxilia de una 

raederita de cobre, haciendo toda clase de dibujos, lo -

mismo si se tratara de una escultura se le daba al car-

b6n esa forma, a si se quería fabricar un callar de aro

entreverado de piedras preciosas, provisto de campanie~

llas en el borde inferior y adornado con relieves y dib~ 

jos de flores. 

Por separado se hervía cera mezclada con copal blanco, 

can lo que se ponía muy compacta, despu~s se la clarifi

caba por filtración, a f!n de que desaparecieran las im

purezas de la cera, la tierra y barro, que se hubieran -

podido mezclare Una vez preparada la cera, se le adelg~ 

zaba en una piedra muy lisa y se la laminaba con ayuda -

de un rodillo de madera que se hac!a pasar por encima, -

cuando la cera estaba tan delgada cerno una tela de araña 

y ya na espesa en ningdn lugar, se aplicaba sobre el caL 

b6n .esculpido y se cubría éste con ella, cortando cual

quier pedacito que no tuviera las dimensiones del obje-

to, ddndole una capa a las partes salientes, rellenando

los huecas donde quiera que el carb6n había sido esculpi:, 

do, luego se ponía carbón pulverizado sobre la superfi-

cie de la cera, sujetándola con una tabla a pedazo de ma 

dera, se quitaba la madera y se pan!a la cancha que ro-

deaba el molde, abrazándola par todas partes, una vez el 

molde hecho, se ponía a secar par dos días, despu~s pcr

una canal entraba el o~o fundido, que corre por todas -

partes llegando a su destino, desalojando la cera, se 
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dejaba enfriar, se sacaba el objeto fabricado y se le -

pul!a con una piedra, cuando estaba pulido se le daba un 

bañe de alumbre, por segunda vez se le pon!a al fuego, y 

cuando sal!a de él se le daba un segundo baño de alumbre 

y se le frotaba con tierra fangosa mezclada con sal con

la que el.oro se ponía muy amarillo y hermoso. 

Hab!a también los mattilladores de oro, que con un -

martillo ü piedra hacían una taza o plato, lo laminaban

hacían en ellas relieves que serv!an para toda clase de

divisas militares. Después que lo hab!an martillado lo -

pulían y bruñían. 

Parece que en tiempos m~s remotos no había más que -

oro y que la plata no tenía mucho valor, m~s tarea se -

usd más. Pero tanto al oro como a la plata, le ponían -

una aleaci6n moderada y medida de cobre, pues sin esta -

aleacidn se rompía la obra. 

Como se ha demostrado los antiguos mexicanos conocían 

y ejercían las dos ramas separadas de la orfebrería, es

to es, el martillado y la fundici6n, y tanto por las --

obras que conocemos, como por las descripciones que nos

han dejado los cronistas y personas que tuvieron la di-

cha de contemplarlas eran de lo más sutil y artístico -

que pudiera uno imaginaras. (40). 
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LOS ARTESANOS DE lA PLU@A. 
'FILOSOFlA 
y L.E"l"RAS 

El arte plumario es el más genuinamente mexicano de -

todas las artes plásticas, era un oficio y un arte, y n~ 

da se t0n!a en tan alta estima entre los mexicanos como

los trabajos de pluma, el mosaico de pluma tiene un ant~ 

cedente hecho en piedra y concha y en los mosaicos de -

turquesa. 
/ 

Hacían de pluma, aves, animales, hombres, capas, man

tas, para cubrirse y a~n otras más delicadas como vesti

duras para los sacerdotes de sus templos y para sus dio

ses, as! como coronas, mitras, rodelas, abanicos, divisas 

y trajes. Estas plumas eran verdes, azules, coloradas, -

rubias, doradas, encarnadas, amarillae, pardas, negras,

blancas y de varios colores, todas estas eran naturales

pues no las teñían, sino todos los colores naturales, -

pues criaban las aves y diariameote recogían las plumas

del suelo, guardándolas en sácos, clasificándolas por c~ 

lores, por eso tenían en gran precio cualquier especie -

de ellas, porque de todas se aprovechaban, hasta de los

mas pequeños pajaritos. Torquemada, queda maravillado -

ante las obras de los artesanos de la pluma y dice: "es

cosa maravillosa ••• dignas de ser presentadas a Príncipes 

y Reyes, y Sumo Pontífices, como por mucho regalo"• 

Hay que hacer notar que hab!a otros oficiales quepa

recido a lo que hacían en pluma ellos lo hacían de hojas 

de árboles y flores, de diversos colores. 

Los plumistas o trabajadores de la pluma, se les !la-
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maba amantecas, porque viv!an en el barrio de Amantlan,

se gloriaban de haber sido: "binbacho vallaque yn econi

yn tlacapixoani mexiti", "los primeros inmigrantes, los

maxic8nos que siembran hombres". y veneraban a un dios-

en forma de coyote (Cóyotl in~ual), que lo traje~on de -

donde i:ab!an venido y siempre lo adoraron, haciendole -

una estatua de madera labrada y levantándole un templo -

"cu 11 , y el barrio donde se edi fic6 llamáronle /tmantla, y 

no solamente adoraban a este dios, sino tambi~n a otros

siete !dolos; cinco como varones y a dos como mujeres: 

Coyotlinahuac, Tizahua, macuilocélotl, Macultochtli,

las dos mujeres Xiuhtlati y Xilo, el séptimo estaba---

frontero de los ya dichos, hacia ellos, el cual se llama 

Tepoztécatl (4l)~Ninguna cosa llevaban a cuestas estos 

ídolos, y por cabellos papeles, y en las muñecas de am-

bos brazos adornadas con plumas ricas, y las piernas em

plumadas desde las ~odillas hasta los tobillos y c6taras 

tejidas de hojas de árbol llamado yccotl, para dar a en

tender que eran chichimecas venidos a poblar esta tie--

rra". 

Hacían fiesta a estos ídolos dos veces cada año, las

mujeres se ponían afeites y atavíos de estos dioses, y-

los hombres solamente se emplumaban las piernas con plu

ma colorada, y entonces ofrecían los amantecas a sus hi

jos e hijas a sus dioses, .de meterlos en el Calm~cac pa

ra que aprendieran el oficio 11 tultecayotl'', y si era mu

jer demandaban a aquellos dioses que la ayudasen para~

que fuera gran labranjera. 
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"El barrio de los amantecas y el barrio de los pcchte

cas estaban juntos y tambi~n los dioses de los amantecas

y de los pochtecas estaban pareados Yiacatecutli, dios de 

los mercaderes y Coyotlinauatl dios de los amantecas, por 

Bsta causa los mercaderes y los oficiales de la pluma, se 

honraban los unos a los atros 11 • En los convites sesenta

ban de un lado los mercaderes y del otro los oficiales de 

-la pluma y eran casi iguales en hacienda y en h8cer fies

tas o benquetes, he aquí a una clase de privilegiados, -

colocados por encima de la masa de los "plebeyos" 11 macehu~ 

les"• Pero lo que los distingue de los comerciantes es 

que entre ellos no se observa la tendencia m~s o,menos 

combatida de ascender en la jerarqu!a social (42). El ar

tesano nada tenía que ocultar, en la sociedad compleja de 

los mexicanos, tiene el lugar que le conviene y en el 

cual decide permanecer, grado inmediato uuperior, sin 

privilegios, pero sobre la plebe. Desde rnoctezuma Xocoyo_i 

zin había progresado notablemente este oficio de la pint~ 

raen plumas, porque en la ~~oca de su reinado, fue cuan

do creci6 ~ aumentd el luja. los tributos, la impcrtaoidn 

de plumas de quetzal y otras tambi~n preciosas, el gran -

sanar alojaba en barrios separados a los obreros de la -

pluma y daba casa a los oficiales que eran "sus artesanos 

en plumas especiales", es decir, plumistas del dios Hui-

chilopochtli,(43) expresión com6n con que se comprendía

ª los artesanos en pl•Jma de las municipalidades de Tenoc.b. 

titlan y de Tlatelolco (44). Estos no hacían mas que los

vestidos de Huichilopochtli llamados 11 teoquemitl 11 (manto

hecho de plumas de ave preciosa, es decir, plumas de pico 
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cuchara color de rosa); quetzalquemitl (manto de plumas

verdes de pájaro quetzale); uitzitzilquemitl (münta de -

plumas de p~jaro mosca); xiuhtataquemitl (manta de plu-

mas de catinga de colar turquesa); vestidas provistos de 

adornos y de dibujos hechos con todo género de plumas -

preciosas (45). 

Hab!a otros plumistas dedicados solamente hacer los -

vestidos que eran propiedad de mactezuma acostumbrando-

este hacer regalos de sus trajes a sus convidados y a -

los señores de los pueblecillos. 

Hab!a también las plumistas domésticas, estos solo 

fabricaban las divisas para los jefes y las guerreros a

estos se les permit!a comerciar con ellas, pues hac!an -

divisas que se llevaban en le espalda al bailar y todos

los vestidas de baile y los arreos con que se bailaba, -

los adornos para la cabeza, las bandas frontales, los~

brazaletes, los abanicos, formados de pluma de garza --

real, picocuchara rojo, turpial, pavo indiano, quetzale, 

as! coma los estandartes que se llevaban en la meno, he

chos de pluma verde de quetzale, alternadas con amari--

llas de turpial alternados en las articulaciones de la -

mano, los estandartes hechos de plumas de garza real y -

los hochas de lámina de oro o plata, y coronados de plu

mas de quetzal. 

Y los mosaicos de pluma, en donde particularmente mo~ 

traban su~ habilidad estos artesanos, pues hacían verda

deras im~genes de pluma. Claro est~ que no era posible

dejar de mencionar los penachos de ruoctezuma, un~ de --

ellos en el museo de Viena, regalo de Cort~s al Empara--



-83-

dar Carlos V, quien a su vez lo !egal6 a su sobrino.(46) 

Los profesiunistas de la pluma la trabajaban de dos -

diferentes maneras: la primera era fijar les plumas con

engrudo sobre un fondo y la segunda en fijarlas con hilo. 

El procedimiento consistía en estudiar como habían da 

hacer el dibujo que generalmente hacían los pintores, 

despu~s hacían de hojas de maguey un forro al que ponían 

engrudo, exponiéndolo al sol, para que secara un poco, -

d~ndole una segunda capa de engrudo, aplastando la supeL 

ficie hasta dejarla muy lisa, despu~s se desarrolla el -

dibujo de manera que se vea sobre el papel sin omis16n -

alguna todas las figuras del dibujo, se cortaban para -

que sirvieran de patrón, y se colocaban sobre un trozo -

de algod6n trazando el dibujo, siguiendo los huecos del

patr6n, después se ponían les plumas magras o encoladura 

magra, que facilitaban el trabajo y formaban la primera

cap8 que servía de lecho a las plumas preciosas, en una

tabla se cortaban las plumas reducidndolas a pedacitos,

descabez~ndolas y cortándolas en redondo y con una rasp~ 

dera de hueso se colocan en capas las plumas preciosas -

en la superficie engrudándolas. (47). Así era como se h~ 

c!a y perfeccionaba la pintura con plumas, o mosaico. 

La segunda forma es decir para la obra en hilo, se 

disponía de la armaz6n, bambd, cobre, oro, plata. Si era 

bamb6 se les ataba con un hilo finísimo, si era de metal 

se colocaban las plumas, combinándolas para que no se -

entrelazaran ni se maltrataran. 

Hacia fines del siglo XVI se conservaba en pleno vi--
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gor la antigua industria, que desgraciadamente se ha ex

tinguido en nuestros días. 

CARPINTEROS. 

Los mejores carpinteros eran de Tenochtitlan y de --

Tlatelolco, había muy buenos entalladores, labraban, ta

llaban y hac!an esculturas grandes y pequeñas en madera

así como huecas de caña, que siendo del tamaño de un --

hombre J mayor, pesaban tan poco que podía llevarlas un

niño~ de pocas fuerzas, tan perfectas y proporcionadas,

que no podían ser mejores (48)~ arte que tambi~n ha des~ 

parecido. 

Los aztecas hacían de madera, máscaras, ídolos, tamb~ 

res, atl-atls, o lanzaderas, y escudos, se hacen mención 

tambi~n de biombos, cGfres, pero no ha llegado a noso--

tros ning6n ejemplar de ellos para poder juzgar de su -

ejecución. Pero la madera se usaba mucho tambi~n en las

construcciones, para vigas y jambas, pero sobre todo la 

canoa de madera indispensable para la vida de una isla

situada en una región lacustre. Estas canoas se hac!an

en dos formas, la pirahua ahuecada por medio del fuego-

y las segundas las bateas de fondo plano construidas -

con tablones unidos fuertemente unos con otros, en vez

de unirse con clavas. Otra forma de utilizar la madera 

era en los famosJs puentes que unían la isla con tierra 

firme en los diferentes canales, por medio de ingenio-

ses combinaciones de tablas sobre vigas. Casi es imposi 
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ble pensar que aquellos carpinteros tallaran la madera

con instrumentos de piedra y cobre sobre todo cuando se 

observa, el extraordinario Hu~huetl o tambor vertical,

que se encuentra en el museo Nacional de Antropología -

de Gl~xico, cuya decoración realmente maravillosa repre

senta figuras de caballeros ~guilas y tigres y símbo--

los de guerra. 

Los tambores de madera en los que los m6sicos toca-

ban ritmos religiosos, estaban hermosamente tallados, -

como convenía a su uso sagrado. Había dos tipos de tam

bores, uno vertical cilíndrico ( Hu~huetl) que tan!a -

la abertura de la parte superior cubierta de piel de -

animal retirada y se tocaba con las manos, y el tambor

cil!ndrico horizontal (Teponaxtli )con ranuras en la -

parte superior para formar dos !enguatas para ser gol-

peadas,para sacar a la madera su sonido y lograr el to

no debe haber sido sumamente difícil. En ocasiones el -

artesano daba forma a estos tambores representando un -

hombre o un animal agachado. 

Los objetos· arqueol6gicos de este tipo son muy raros, 

debido, a la rapidez con que se pudre y solo se han-~ 

conservado aquellos objetos de madera, que se encontr~ 

ban en condiciones excepcionales. 

·Los muebles fueron poco usados en Tenochtitlan,. el

C6dice Matritense nos hace conocer algunos asientos -

que adn cuando no sean propiamente un mueblo, nos pre

cisa en cambio lo que los mexicanos tentan para santa.E_ 

se, entre ellos figura el petate o estera "petatl", el 

llamado "tolicpalli" (de tollin, tule y de icpalli, 
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asentedero); el "xiuicpalli", consignado como una por-

ci6n de hierba sujeta por un cordel; el "zacaicpalli",

el "cuauhxiucpalli" que no es sino un atado de varas.-

Contrasta con estos asientos, la verdadera silla llama

da 11 tepotzoicpalli 11 (de tepotzotl, joroba, espinaz·c, y -

de icpalli), que se puede traducir como silla con res-

palde, algunos de ellos forrados con pieles de anima-

les, y unas homacaa hechas de red, para llevarse adonde 

querían ir, como en litera (49). 

Elaborado ya con madera y con incrustaciones de me-

tal, obsidiana o chalchihuite, encontramos el nteoicpa

lli" (de teotl, dios y de icpalli); era un trono pira

midal de muy escasa altura y sin brazos, con respaldo -

inclinado y pequeño, recort~ndose sus patas en esos es

calones que tanto singularizan el 11 xicalicoliuhqui 11 

(voluta de jícara o meandro) •. ste asiento ten!a un to

que indiscutiblemente reals y estaba elaborado al grado 

máximo de elegancia y riqueza, pero este asiento real -

solo se us6 a partir de Izcoatzin es decir principid en 

el segundo cuarto del siglo XV. 

Refiere Berna! D!az que a la hora de comer, @octezu

ma utilizaba un "asentadero bajo, rico e blando, e la -

mesa tambi~n baja, hecha de la misma manera que los --

asentaderas, e allí le ponían sus manteles de mantas -

blancas y unos pañizuelos algo largos de lo mismo 11 .El-

menaje del palacio real constaba, de asientos, esteras

de tule, mesillas bajas y tapicerías elaboradas can al

goddn pelo de conejo y plum8s.· 
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TEJEODRES. 

El t~jido de telas, es muy antiguo, y se encuentra en 

el continente americano como parte del acervo material -

ude algunos pueblos que no habían aprendido todavía a fa

bricar cerámica. En el nivel de la Cultura Media Infe-

rior de Zacatenco se encontr6 un ejemplar antiguo de te

la en la que se cümbinan hilos de algodón con alguna fi

bra parecida a la yuca, (50). La larga pr~ctica produjo 

un desarrollo en la técnica, y un efecto significativo

en la decoración. La destrucci~n del tiempo y del hofil 

bre s6lo nos ha dejado escasos ejemplares de este arte

y oficio. 

Desde luego las matrículas de tributos, entre ellas

la del Códice lilendocino, nas informan acerca de las ma

terias primas usadas en los telares indígenas, d0 los -

tejidos que de ellos salían y de las prendas que con -

esas telas se fabricaban, y que el trabajan distintas -

clases de telas era muy comdn entre los aztecas y que -

era uno de los oficios más propagados entre ellos. 

Careciendo de lana y seda usaron el algodón, que se-

hilaba por medio del huso, de que formaba parte e.l mal~ 

cata, tejiéndose después en los telares de mano, la se

da era suplida por medio de la pluma o bien con pelo de 

conejo y liebre "que era materia muy buena preciada y -

caliente", careciendo también de cáñamo lo sustituían -

por el 11 iczotl" o palma silvestre, o bien con hilo sa-

cado de diferentes especies de maguey, se tejían adem~s 

magníficas telas de henequen que eran sumamente apreci~ 
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das y poco costosas. 

De algodón hacían toda clase de telas gruesns y de--

licadas, que fueron grandemente elogiadas por lns espa-

ñomes, hacían fina encajer!a y el batik y otros proces~s 

producían el efecto del terciopelo y del brocado y 'algu

nas telas adn imitaban en su textura y en su dibujo, las 

pieles de los animales. De las distintas especies de -

maguey sscaban el hilo para coser sus ropas y el proce-

dimiento que tenían para preparar estos materiales era -

el mismo que usaban los europeos para sus hilazas favo-

ritas y era el siguiente: "maceraben las hojas en agua,

lss limpiaban, las ponían al sal, y después raspapsn los 

hilos hasta ponerlos en estado de hilar. "Dice G6mara: 

Tejían las telas con diversas figuras y colores, pro

duciendo un efecto significativo en la decoraci6n con -

diseílos rectangulares, y en estos, el dibujo y la dispo

sici6n de los elementos son m~s importantes que la far~

ma, apareciendo muchos dibujos geométricts en las telas

aztecas y en la encajaría podían producir efectos curvi

líneos, representaban adem~s flores y animales, y muchas 

de estas telas, eran adornadas con plumas, pero entrete

jidas dentro del mismo algod6n. Las teñían de distintos

colores, con tierras y productos vegetales y animales, -

cuyos colores resultaban indelebles, firmes y brillan-

tes. 

Destinaban las telas para capas, mantos, tapetes, -

t~nicas, fajas, ceñidores, huipiles y maxtlatl. Hacían

sus telas grandes y pequeñas, usdndolas tambi~n para-~ 
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camisas, togas, manteles, pañizuelos y ~tras muchas co-

sas (51). 

En la Ciudad-(stado de Tenochtitlan, las tejedoras -

pasaban por ser protegidas de Xochiquetzal, diosa de las 

flores, de la juventud y del amor. 

SASTRES. 

Los sastres eran los encargados de cortar, medir y -

coser la ropas había unos sumamente hábiles que hacían -

la ropa en proporción del cuerpo (52). La rnpa que usa-

ban en los días ordinarios era muy sencilla, reduci~ndo

se en el hombre al maxtlatl y al tilmaxtli y en las muj~ 

res al cueit y al huipillio Los aztecas eran enemigos -

de la desnudez, y adn la gente pobre la usaban de hilo -

de maguey o de palma silvestre, o de tela gruesa de alg2 

don. La de las jerarquías superiores eran de telas.'. -.i---. 

finas y delgadas. 

El maxtlatl, era un taparrabo, que envolvía le cintu

ra, pasaba entre las piernas y se anudaban por el fren-

te, dejando caer por delante y por detrás los dos extre

mos que muchas veces estaban decorados con bordados y -

cenefas. El tilmaxtli era una capa o manto atada al --

hombro o al cuello. El cueitl, era una tela enrrollada a 

la cintura, las mujeres nobles usaban varias da estas -

telas y el huipilli era una camisa sin mangas. 

Es difícil hallar un pueblo que llevara tanta S8nci-

llez en el vestido y tanta variedad y lujo enlosador

n::is del cuerpoo 
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las ocho primeras p~ginas dei C6dice Magliabecchi, -

reproduce numeroso.s estilos o formas de tilmaxtli, dec.9. 

radas con soles, caracoles estilizados, peces, formas -

geom~tricas abstractas, cactos, plumas, pieles de ti--

gres y de serpientes, conejos, mariposas, y todav!a se

pueden encontrar otros ejemplos en los diversos manus-

critos, que enumeran y describen tipos de ellos. 

los textos y la i·ncooografía, la cer~mica y la escu.!, 

tura, nos muestran que tambi~n usaban otras piezas de -

ropa, para la guerra o las ceremonias religiosas. 

ZAPATERO. 

Los aztecas hombres y mujeres, sobre todo los de la 

clase popular, caminaban descalzos, pero en cuanto se -

elevaban de su ~ondici6n social, pod!an usar cactli, -

sandalias que consistían en una suela de cuero de vena

do o ae tejido fuerte de maguey, atadas al pie, con co

rreas o cordones, entrelazadas y algunas provistas de -

taloneras, algunos de los cordones eran de oro y pie--

dras preciosas en los reyes y los señores. 

Desde los bajes relieves, hasta las esculturas, pasan 

do por los manus6ritos figurativos y las n~rraciones de 

los cronistas, tanto la iconografía y la literatura, 

muestran que la sandalia--cuya existencia se prolonga -

hasta nuestros días por el huarache habitual de los in

dios mexicanos--(53), tenía una gran varieded en cuanto 
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a forma y ornamentaci6n. 

ALBAÑIL 

Aunque nada se sabe de que instrumentos se valían 

para construir los albañiles aztecas, debido al descui

do de los historiadores, que nos han privado de datos -

sobre este y otros muchos puntos relativos a las artes

y oficios, de los aztecas. Algunos autores creen, que -

los albañiles para alzar el muro iban amontonando tie-

rra por uno y otro lado de ~l, de tal modo que al con-

cluirse parec!a como enterrado; siendo en esta formas~ 

primicias los andamfos pues iban trabajandc por encima -

de la tierra, pero si esto pudiera ser factible entre 

los mixtecos, los mayas y algunos ot~os pueblos, entre

los aztecas, debido al lugar en que se encontraba situ~ 

da su ciudad y la prontitud que se daban para la termi

nación de sus edificios esta parece poco probsble. Los

cimientos de las casas que requer!an de ellos se echa-

ban sobre un plano de gruesas y fuertes estacas de mad]_ 

ra (54), clavandolas en el suelo; las paredes de estas -

6asas eran de piedra comdn, pero a partir de /;huizotl en 

qua se descubrió el tezontli a orillas del lago mexica

no, adaptoso para sus construcciones esta piedra, por -

ser dura, ligera y porosa, uni~ndose la cal a ella con

mucha facilidad. 

Los tect1os eran o bien horizontales formados por te

rrados sobre vigas o como en Xochicalco de dos vertien

tes; el corte de piedras y los sistemas de construcci~n 
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de los antiguos aztecas han sido objeto de admiraci~n. 

Los C~dices nos proporcionan en materia de construc-

cidn datos mucho más precisos en algunos aspectos que 

las confusas narraciones de los cronistas; por lo que 

respecta a las construcciones dom~sticas en esos documen 

tos aparece con frecuencia la representacidn de la casa

(calli), su arquetipo no obstante tener variantes es es

te: un basamento, la base de una jamba de la puerta, la 

cornisa y el pretil del techo (SS). tal es sin duda el -

tipo de habitación más com6n de los centros urbanos; el!! 

ro est~ que las casas de los señores principales al rey

y los guerreros y sacerdotes, tenían que ser mejores. -

Tamqi~n exist!a.,el jacal de troncos y tablas o bien de -

adobe con techo de zacate 1 que ha persistido hasta nues

tros días. Los edificios p6blicos de caracter civil o la 

morada del jefe, fueron r~plicas en gran escela de la ar 

quitectura doméstica, cuartos rectangulares dispuestos -

alrededor de un patio, estanques, fuentes, jardines, y -

departamentos, casas de fieras. 

La arquitectura religiosa alcanzd por el contrario, -

verdadera majestuosidad. Los dioses estaban muy por en

cima de los hombres, de ahí que sus templos fueran elev~ 

dos sobre el nivel mundano en forma piramidal, como base, 

y en ella, las torrecillas que guardaban a sus ídolos, -

estos templos adquirían formas impresionantes, ni siqui~ 

rala congregación, tenían donde cubrirse s~lo los dio-

ses tenían donde alojarse, serie armoniosa de planos --

ascendientes. 
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Los albañiles además de casas y jardines construían -

acueductos, caminos, monumentos. Sin embargo el oficio -

de albañil no era siempre remunerado, más bien un deber

en el cual todos los miembros de un barrio tomaban parte, 

ayudando a aquel que necesitaba una casa a construirla,-

sin recibir más recompensa, que la comidr, durante el tie.!!l 

po que trabajaba, celebrando una fiesta, cuando la obra -

estaba terminada. 

A la llegada de los españoles, estos se maravillaron de 

los acueductos hechos por estos artesanos. mi agua era 

conducida desde Chapultepec a la capital; eran de piedra

y mezcla de cinco pies de alto y dos de ancho t9niendo 

una longitud de dos millas. A~n cuando los acueductos 

eran dos, el agua corría exclusivamente por uno, con el -

objeto de que el otro estuviera separando y limpiando y -

as! alternativamente, para que el agua estuviera siempre

limpia. 

Pcr lo que respecta a los caminos, son monumentos ine-

gables de la industria de los aztecas, pues los albañi--

les en los caminos tenían que echar los cimientos, terra

plenando necesariamente el terreno y uniendo las islas 

separadas. De los templos y monumentos todavía quedan 

algunas muestras en donde brilla su magnificencia y su es 

tilizaci~n en las manifestaciones plásticas. 

PINTORES. 

Debemos considerar a los trabajadores de la pintura no S.Q. 

lo como artistas y artesanos, sino además como de gran 
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utilidad a su pueblo, ya que aquellos pueblos no ten!an

otros his tari·a'do.res ·que sus pintores, ni otros ascri tas

que l2s pinturas en que se conservaban las memorias da -

sus sucesos, p'Dr lo que sus pinturas tienen una .gran im

portancia a:r-qu·eológica (57). 

Las pinturas precortesianas son escazas pues las enco.!l 

tramos solamente en los manuscritos pictóricos o c6dices

y en los frescos o pinturas murales. Tratándose de los 

códices la pintura como as natural está restringida en 

funci6n de escritura y sobre todo simplificada o conven-

cionalizada para cumplir con su f!n y esto significa que

el 11 tlacuilo 11 o pintor fungiendo como escriba ten!a que;. 

expresar seres u objetos, no como los veía o sentía sine

como fuera más cómodo ponerlos, y en esta forma recu----

rriendo al enfoque gráfico, representan la parte por el-

todo, por ejemplo el venado por una de sus patas (57). En 

el Códice Florentino que forma parte de las pinturas in-

d!genas recogidas por el benem~rico padre Sahag~n anean-

tramos además del documento pictórico más cabal y valibso 

que poseemos de la pintura indígena todo lo que se rela-

ciona con la vida de nuestros antecesores, estando repre

sentado ah!; las fiestas, los caracteres y atributos de-

sus dioses, sus trajes sus insignias y sobre todo una de

las pocas fuentes que tenemos para estudiar las pr~cticas 

de las artes y oficios que estos indígenas desarrollaban. 

Para hacer sus códices usaban pieles adobadas o telas

de hilo de maguey, o bien de la planta llamada Iczotl o -

del amate, sacando de su corteza, un papel fino y delgado. 

Los papeles los pegaban unos con otros, con un engrudo, -
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que llamaban "texamatl". Sabían usar de colores y hacer

muy buena mezcla de ellos, as! como dar las sombras y -

los lejos (58), sus tintas las sacaban de maderas, hojas 

y flores, de muchas plantas, así como de muchos produc-

tos animales y minerales. 

[l n6mero de pintares era muy numeroso, pues los habfa 

de códices, que estaban en una habitación espeoial de la 

casa de mactezuma, y que ense"aban a los j6venes 1 había 

pintores de frescos para decoraciones murales, que retr~ 

taban al natural, en especial aves, animales, drboles, -

flores, verduras y otras semejantes as! com~ escenas 

hist6ricas guerreras, y religiosas que usaban pintar en

los aposentos de los reyes y señores así como r.n los tem 

plos, y tarobián había pintores de cerámica y telas, por

medio de rodillos que mojaban en la pintura y los hacían 

pasar para la decoración. 

Las frescos o decoracicnes murales más importantes, se 

encuentran en Yucatan, Oaxaca y el Valle de iíllxica, y 

Chiapas y aunque en mayor o menor estado de deteriodo 

constituyen preciosJS documentos para juzgar el arte --

pict6rico de los antiguos mexicanose El dibujo azteca-~ 

fud mds resistente que la escultura y sobrevivid hasta-

fines del siglo XVI. Los indígenas copiaron crónicas an 

tiguas y algunos anales se continuaron en el mismo esti

lo hasta 1560. Los frailes emplearon artistas indígenas

y en algunos casos, deliciosamente mezclados los mltodos 
-indios y los europeos.Torquemada nos dice que los indios 

despu,s que fueron cristianos "Y vieron nuestras im~ge--
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nes, traídas de Flandes, de Italia y de otras partes de

España, se pulieron mucho y no hay cosa, que no imiten -

y hagan; y son algunos de ellos tan diestros, y primos,

as! de pincel, como de encarnaci6n, que no les hacen ven 

taja los castellanos; y viven oí algunos, que si quisie

sen trabajar en sus obradores, les dan a cinco pesos, y 

de comer cada día, como me lo ha dicho uno de los que -

han deseado, tenerlos en sus casas; pero no quieren, -

porque ganan mucho más en las suyas, y hacen sus líen-

zas y colaterales, como los espa~oles, y jamás les fal

ta obra; porque además de ser buenas, es más barata". 

Las principales escuelas de pintura se encontraban

en Texcoco y en Tenochtitlan. 

Los aztecas reconocieron siempre la superior.r.abili-

dad en les oficios y usaron los productos de estos para 

honrar a los dioses, que eran los intermediarios entre

el hombre y el infinito poder del universo~ las activi~ 

dades de los artesanos, favorecieron su propia cultura, 

su rango fué siempre apreciado~ Desaparecieron los vie

jos artífices y artesanos an6nimos, pero su obra vive,

reflejando la imaginacidn individual de sus creadores. 



CAPITULO III 

El Descubrimiento de Am~rica. El Descubrimiento de 

m~xica. La Conquista. Fundaci6n de la Capital -

de la Nueva España, primero de los grandes -

n~cleos continentales. Traza de la Ciudad -

y establecimientos de las primeros artes~ 

nas. Barrios de los Gremios~ Principa~-

les oficios, artes, rspecialidades e 

Industrias. 
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. En 1551 escribía el cronista López de Gdmara: "Lama

yor cosa después de la creación del mundo, sacando la en 

carnación y muerte del quo la creó ha sido el descubrí-

miento de América". 

Con el descubrimiento, exploreci6n, con~uista y coloni 

zacicfo del Continente 11mericano, el mundo occidental en

contró una segunda Europa prolongada hasta Oceanía, pues 

no solo se completa y perfecciona la imágen f!sica del -

mundo, sino que se abren nuevos cauces a la expanción -

edificante de los europeos, pero a6n más, cambia la mane 

ra de ser del hombre, al desarrollar un esp!ritu nuevo. 

f\ un viajero extraordinario, 11 de ambiciones desmesura

das, gigante por la voluntad, poeta expontáneo que sabia 

expresar en cláusulas de inflamado lirismo el sentimien

to de la 11:Bturaleza, de espíritu quimérico, que perse--

gu!'a planes absurdos con obstinación invensible, hasta -

realizarlos o creer que los hab!a realizado; duro, egoi~ 

ta, insociable" (1), le tocó descubrir América, ese via

jeru desconocido era Cristobal Colón. El viernes 12 de -

octubre de 1492, ancló en una de las treinta y seis is-

las, que con más de 600 cayos y cerca de 2500 rocas, --

forman el archipiélago de las Lucayas. La isleta de Gua

nahani, que así se llamaba o de san Salvador como la 11~ 

maron, se ha perdido en el mar de las polémicas. Luego -

pasó a la Isabela y la Fernandina, a Cuba a la que llam~ 

Juana. Visitó a Quisqueya, o Haití, que fué designada -

como Espanola- Perdió la ·nao Santa ~aria en la costa y

fund6 el fuerte de la Navidad con treinta y nueve hom--
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braso El jefe da alloa era Diego de Arana, primo de --

Beatri~ que fu~ madre de D~ Fernando Col6np al erudito, 

bastardo rlel Almirante. Comienza el delirio geográfico

nuevos viajes, nuevas axpedicionasf fecundas en descu-

brimientos y nw menos fecundas en confusiones para la -

historia, pues con fecha 10 de abril do 1495, D. Fer--

nando y Doña Isabel declararon abiertas a la navegación 

y al tráfico las rutas de las islas de Occidenteº 

En 1496, toma impulso la colonización con la fundación 

de Santo Domingo, la ciudad que habría de ser cuna de -

casi todos los paises del Nuevo Mundo~ 

En 1509, es decir~ el mismo año en que se iniciaban -

las fundaciones de la Tierra firme con los desdichados

Ojeda, La Cosa y Nicuesa, llegaba a la isla Española D. 

Diego Colón, hijo del Almirante 1 y almirante tambiéno

Bajo su autoridad se hizo la ocupación de Jamaica p~r -

Juan de Esquive!, continuó la conquista de Puerto Rico, 

que habfa iniciado Juan Pones de León, y se emprendió-

la colonización da Cuba por Diego de Velazquez, natural 

de Cuellar (2), en la provincja de Segoviae 

De la isla de Cuba partieron las tres primeras expe-

diciones para encontrar lo que mas tarde habfa de ser -

la Nueva España. 

El 8 de febre~o de 1517, como ciento diez españoles -

que habían llegado del Dari~n, salieran con µn hidalgo

llamado Francisco Hernández de Córdoba, hombre rico qua 

tenía pueblos de indius en aquella isla da Cuba como -

capit~n, a descubrir tierras nuevas~ Después de 21 -=-
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días de mala navegaci6n, vieron tierra, la cu~! jam~s--

se. hab!a descubierto, como a dos leguas de la costa ha-

b!a un gran pueblo, tan grande y populoso como no hab!an 

viste en Cuba al que le pusieron por nombre el Gran Cai

ro (3). Francisco Hernández de C6rdoba descubridor de -

m~xico, recorrid las costas yudatecas y campechanas has~ 

ta el Estero de los Lagartos en la Ldguna de T~rminos(4) 

Regres6 a Cuba, donde murió, a consecuencia de las heri

das.recibidas. 

Pronto las noticias de la tierra descubierta, hizo que 

se armara una nueva expedición, que salió del puerto de

ffiatanzas, cerca de la H¡bana ~ieja el 5 de abril de 1518 

con docientos cuarenta hombres capitaneada por Juan de -

Grijalva, con el piloto mayor /\nton de AUaminos y los -- -

capitanes Pedro de Alvarado, Francisco de @antejo y---

Alonso de Avila, quienes no llevaban instrucciones para

poblar en forma precisa y si para rescatar oro y plata. 

Sigui6 el mismo derrotero que Hernández de Córdova, pero 

continuó adelante, descubriando el R!o San ~edro y San -

Pablo, di6 su nombre al Grijalva, llegó a las trenosas -

playas de San Juan de U!6a frente a Veracruz, regresando 

despu~s a Cuba. 

Estas dos expediciones se articdlan con la tercera que 

en 1519, condujo el extremeño Hernán Cortés. Desde que -

fu~ elegido pur capitan general Berna! D!az nos cuenta: 

"Se comenzó de.puliré abellidar en su persona mucho 

más que de antes, ése puso un penacho de plumas con su

medalla de oro; que le parecía muy bien ••• más todo lo --
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gastaba en su persona:",adem~s, "comenzó a buscar toda -

clase de armas, as! escopetas como p6lvora y ballestas,

y toda cl5se de pertrechos de guerra, y toda clase de CQ 

sas para ~qu~l viaje" (5). Cort~s se imagind el ~xito de 

su empresa y sigui6 la ruta de sus antecesores. El Jue-

ves :anta de 1519, llegó con toda su flota a San Juan de 

U!da, al d!a siguiente Viernes Santc de la Cruz, desem-

barcan artillería y caballería, se levanta un altar y se 

hacen chozas y enrramadas. Pitalpitoque entreaa por pri

mera vez !Gs obras de oro de los artesanos mexicanos, 

despertando la avaricia de los conquistadores. 

Cortás entonces se sustrae a la autoridad q~e le había 

dado poderes, y audazmente, se independiza y se erige 

jefe, poniándose bajo la legalidad del ayuntamiento de -

la recien fundada Villa Rica de la Vera-Cruz. 

Cort~s penetra hasta el Anahuac, con el sistema de di

vide y vencerás, hace amistad con los Totonacas y vence

a los tlaxcaltecas, a los que hace sus al!ados. R los -

pocos d!as de llegar a Tenochtitlan, pone en prisi6n al

tlateani ffioctezuma, y establece un gobierno muy h~bil -

pero lleno de peligros. Su situación es grave cuando se

le anuncia la llegada de P~nfilo de Narvéez, Cort~s baja 

a la costa, para hacer fcente al ataque dirigido contra

~! por el gobernador de Cuba. ftctivo, audaz, valeroso, -

domina la situación y regresa a TenochtitlanJ en donde -

arde la sublevación indígena. ffioctezuma el creador del -

poderío tenochca, muere misteriosamente antes de que los 

españoles forzaran su salida, a la que los historiadores 
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llaman Noche Triste y Carlos Pereyra denomina "Noche de 

Espanto". 

Cortés se reorganiza en Tepeaca y llega a Tlaxcala a

rehacerse de sus desastres, pero regresa a poner siti~

a la gran Tenochtitlan cuya defensa ha establecido el -

aguila que desciende: Cuauhtemoc. 

Viene después la epopeya del cerco, ased!o y destruc

ción de la antigua Tenochtitlan (6). 
"Después de una tempestad que durante toda la noche 

agitd al cielo con desusado relampagueo a la hora de -

vísperas del d!a 13 de agosto de 1521, cayó Guatemuz 

con todos sus capitanes, y toda la ciudad y el Valle se 

quedaron sumidos en el silencio. Para los españoles --

aquel d!a estaba dedicado a San Hipdlito, patr6n de la

futura Capital del Virreinato, y el ralendario azteca-

el signo cronol6gico se marcaba con el cráneo de "ffiiqui~ 

tli": la muerte" (7). Se hundió para siempre detr~s -

de las montañas el quinto sol de los mexicas. 

LA NUEVA ESPANA 

PRIMERO DE LOS GRANDES NUCLEOS CONTINENTALES. 

Cortés con el consetimiento de sus capitanes, decidid 

levantar la nueva ciudad, en el mismo lugar donde se al

zaba la antigua capital de los aztecas, por lo tanto la

capital de la Nueva ~apaña no fué una fundación, sino -

una reedificación, con traza europea y azteca~ comenzaba 

el tequitqui (8) cuma 10· llama Josd Moreno Villa@ 

Quiso Cortés reedificar la ciudad no tanto por el si-
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sobre todo por hacer lo que deshizo; nombr6 alcaldes, -

regidores, almotacenes, procurador, escribanas, alguaci

les, y los demás oficios que necesita un consejo y go--

bierno. 

El plan que se hizo para la repoblación de la ciudad,

fuá la de se"alar un gran espacio cuadrado, este espacio 

estaba cercado por un ancho canal, y estaba destinado a

las vecinos espafioles y algunos nobles indígenas, y fue

ra de ál, especialment6 en el antiguo barrio de Tlat~M-

lolco, se agruparon las casas de la pnblaci6n indígena.

En el centro de este espacio, se hizo la "trazan, con -

una enorme plaza donde se reservaron sitios para la igl~ 

sia, casas de cabildo, cárcel, carnicería y otros edifi

cios p6blicos, así como las casas del conquistadoroComo

los mexicanos estaban alborotados por la prisi6n de 

Cuauhtemac, se mandaran traer de Texcoco, carpinteros, -

canteros y obreras de casas (9). Se repartieron salares

en las anchas y bien trazadas calles horizontales y ver

ticales, entre los pobladores haciendo distinción entre

las conquistadores siendo el n6mero de los vecinos de -

unas dos mil doscientas, a todas aquellos a las que les

concedieron lotes, quedaran obligadas a fabricar casas y 

a permanecer en la ciudad par espacia de cinco añoso 

No hab!a escapado a Hern~n Cartás, que en su abra de -

exploracidn y conquista iba a encontrarse can una serie

de tropiezos, los cuales para poder vencer, necesitaba-

adem~s de capitanes, soldadas y escopeteros muy bien --
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~percibidos, de obreros que supieran de oficios e indus

trias y as! entre otras muchas cosas, trajo consigo, --

obreros y artesanos, herramientas y materiales para el -

trabajo de sus oficias, siendo estos los primeras junto

can los capitanes y soldados, que se establecieran en la 

nueva ciudad, y a los que se les señalaron calles desti

nBdas a sus oficios. 

Las casas fueron casi siempre ccnstruidas de piedra y

con solidez, dado que no se pagaba ni el material ni el

trab:jo de los indios. 

"El trabajo fué grande, se traían a cuestas o arras--

trando, la piedra, la tierra, la madera, cal, ladrillos

y todos los materiales". (10), y as! desde un principio

lleg6 a ser m~xica "la mayor ciudad del mundo y la más -

ennoblecida de las indias" (11), todas las casas "scin -

magn!fices y hechas a gran costa, cual corresponde a v~ 

cines tan nublas y opulentos. Segdn su solidoz, cual-

quiero dir!a que no eran casas, sino fortalezas ••• As! 

convino hacerlas al principio ••• ciñ~ndolas de torres y 

murallas ••• y para que en todo sean perfectas, tampoco

exceden de altura debida ••• para que todas reciban el -

sol por igual, sin hacerse sombra unas a las otras. Por 

las mismas razones convino, no solamente que las calles 

fuesen anchAs y desahcgadas ••• para que la ciudad fuese-

m~s salubre ••• las jambas y dinteles no son de ladrille. 

u otra materia vil, sino de grandes piedras, colocadas-

con arte; sobre las puertas est~n las armas de los due-

ñas. Los techos son planos, y en las ccrnises asoman --
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unas canales de madera o barro, por donde cae a la ca-

lle el agua llovediza ••• m~s pregunto: ¿qu~ e~ificio es 

aquél, mucho más elevado y fuerte que los otros, y con

tantas tiendas en los bajos, el cual se extiende a mano 

derecha, pasada esa ancha y magnífica calle empedrada?. 

••• eso no es un palacio, sino otra ciudad.(12) 

Tan rápido fué el crecimiento de la ciudad que el em

perador le concedié el título de tal y escudo de armas

e! 4 de julio de 1823; siete años después, el privile-

gio que tenía Burgos en la vieja España, de votar en -

primer lugar en las cortes, y en 1548 el título de "muy 

Noble, Insigne y Muy Leal ciudad" (13). Además s~ le 

concedi6 jurisdicci6n por quince leguas en contorno. 

En la creación de la capital de la Nueva España, que

daron comprendidas las calles destinadas a toda clase -

de oficios, artes o especialidades, que desempeñaban -

los artesanos, y antes de un lustro ya estaban desarro

llándose los oficios e industrias no solo de los prime

ros pobladoras, sino de otros que vinieron despu~s: "Des 

de esta calle que, como ves, atraviesa la de Tacuba, -

ocupan ambas aceras, hasta la plaza, toda clase de art_! 

sanos y menestrales, como son carpinteros, herreras, -

cerrajeros, zapateros, tejedores, barberos, panaderos,

pintores, cinceladGres, sastras, borceguineros, armeros 

veleros, ballesteros, espaderos, bizcocheros, pulperos, 

torneros, etc. sin que sea admitido hombre alguno de -

otra condición u oficio".(14) Y entre las industrias: 
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la miner!a, la textil, la orfebier!a, jardinería, cerá-

mica, seda, tejedores, etc. y tambi~n los oficios artís

ticos, como el grabado, la pintura, la platería, los tr~ 

bajadores de miniaturas, el cal!grafo, la cerámica, la -

escultura y los alarifes. 

En esta forma la capital de Nueva España, en los ba-

rrios destinados a los artesanos, ten!a un aspecto de -

feria. 11 iju~ ruido y que bulliciosa muchedumbre de gente-
·, 

a pid y a caballo. Más parece una gran feria que una ca

lle.11(15) 

Los obreros de cada oficio pronto se reunieron por ba

rrios, así tenemos por ejemplo: 

CANDELEROS. 

En la Plazuela de San Dieguito situada al exfremo sur

de las calles de Santo Tomás se encontraba el barrio de

los veleros, barrio muy antiguo como que hubo veleros en 

la Nueva España desde los primeros años y en los libros

capitulares más antiguos se hace menci6n de estos ofici~ 

les con el n~mbre de candeleros que significa: "el que -

hacía y vendía velas de cera y de cebo", pero no obstan

te la gran e~tiguedad de los oficiales candeleros en ffiá

xico careci6 de Ordenanzas su gremio gasta el 10 de mayn 

de 1574, que las di6 el Cabildo de la Ciudad de ra~xico y 

fueron confirmadas el 24 del mismo mes y año por el vi-

rrey martín Enriquez de Almanza. (16) Estas Ordenanzas

de Candeleros constaban de 16 párrafos tendiendo a asegQ 

rar el buen producto del oficio, y ordenando que no po-

d!an tener tienda de velería sino los maestros examina--



-107 .. 

dos, ning~n negro mulato ni mestizo, limitando con esto

la producción y dejando a muchas personas sin ocupaci6n, 

ya que en este oficio hab!a gran n~mero de indios que -

vivían de eso. Más bien pronto comprendió la ciudad el -

mal que había hecho y el dia 28 del mes siguiente "aten

diendo a que muchos pobres hacían candelas de cebo para

mcntenerse" ordenaron que cualquier persona pudiera ha-

carlas sujetándose dnicamente a lo que las ordenanzas -

preven!an dictándose nuevas disposiciones por el mismo -

;,;art!n Enriquez 

Sin embargo las modificaciones hechas a las primeras -

Oxdenanzas dejaron iniciad~s en el terreno legal la dis

tinción entre cereros y veleros que la necesidad exigía

y que el tiempo vino a confirmar pues en ordenanzas pos

teriores se nota ya la separación entre gremios de vele

ros y cereros, no existiendo nada de comdn entre estos -

dos oficios. 

Los cereros segdn costumbre antigua elegían cada año -

Veedor y maestros examinador~s el d!a 20 de enero por la 

tarde, en el convento del Carmen, siendo el d!a de la 

fiesta de los Santos Fabián y Sebastián patrones de la -

Cofradía, esa mañana, los maestros del oficio y los ca-

frades estaban obligados a asistir a la misa y sermón~

que en honor de los santos patrones se celebraba. 

En las Ordenanzas relativas a los veleros de sebo, se

permiti6 que los indios legítimos, que hubieran aprendi

do el oficio pudieran tener un "arco" en su casa, traba

jando personalmente, reduciéndose a las posturas sin ne-
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cesidad de ser examinados. 

CURTIDORES e 

La vaguedad con que se designaban antes las calles, dió

lugar a que dos vías en direcci6n distinta y un puente -

tomaran un mismo nombre. Sin e,Dbargo sabemos que Diego -

Hernández Lazo, pidió en 1529 un solar para establecer -

en ~luna tenería y ante esta petici6n el·Cabildo de la

Ciudad de máxico, comision6 al Doctor Hojeda y a Cristo

bal de 8arriob, Regidores, para que buscaran el sitio -

apropiado para establecer en ~l el barrio de los curtidQ 

res, buscando un lugar apropiado ya que la industria de

la tenería, necesitaba mucha agua, optando por estable-

cerlo, a espaldas de cualquier solar de los que "estdn -

dados por esta ciudad para hacer casas junto a la calza

da que va de esta Ciudad a Tacuba á Chapultepeque pasan

do por la Iglesia de los Mártires, yendo de esta ciudad

por la dicha calzada a mano izquierda a que en este lu-

gar estará sin perjuicio", (17) designándose a estas ca

lles, con el nombre de Puente y Callejón de los Curtido

res. Este callejón era una calle estreoha, algo irregu-

lar comprendida entre las calles de Jurado y de Manito-

que ~arrían de sur a norte, en los d!timos planos de la

Ciudad de Máxico se conoce con el nombre de 11 Puente de -

los Curtidores". (18) Este lugar estaba bien oscogido ya 

que as! quedaba cerca de una de las siete grandes ace--

quias que cruzaban la ciudad. 

Las primeras ordenanzas que se dieron para los curtidQ 
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res se debieron a varias quejas presentadas por los za

pateros al Ayuntamiento, de que los cordobanos que ha-

cían estos eran de mala calici0d, as! como que los pre-

cios eran sumamente elevados y el Cabildo el 15 de oct~ 

bre de 1561, dictó las Ordenanzas para los curtidores-

(19), y contaba de 31 artículos, los cuales exigían 

ciertos conocimientos a los que pretendían llegar a ofi 

ciales curtidores, con tal minuciosidad se detallaban~ 

los procedimientos para adobar las pieles de cabra, se

ñalando las cales que les deb!an de dar, el tiempo que

deber!an durar en el naque (pozuelo en donde se ponen a 

curtir las pieles), (20) la manera como habían de estar 

en él y el curtiente que hab!a de emplearse, hasta el -

punto que más que ordenanzas parecían fórmulas para cu~ 

tir, exigiendo ta~bién que cada curtidor, tuviera un -

sello para identificar las pieles con el objeto de de-

volverles si salían malas. Las primeras ordenanzas fue

ron confirmadas por el Virrey D. Luis de Velasco el 9 -

de junio de 1562, mandándose pregonar en la Ciudad de -

méxico el día 18 del mismo mes y año por la Voz de Her~ 

nán Ruiz pregünero p6blicó. 

No siendo suficientes estas ordenanzas se dictaron -

otras con los nombres de "Otras Ordenanzas de Curtido-

res" "Otras Ordenanzas de Curtidores y ganado cabruno"y 

"Ordenanzas de Herrete", todas ellas con el objeto de -

mejorar el producto; sin embargo las quejas de los zap~ 

teros no pararon con estas cuatro ordenanzas promulga--
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das desde 1561 y los zapateros por medio de los Veedo-

res de su gremio acudían al Cabildo de la Ciudad en de

manda de remedio que se obtuvo hasta que volvi6 algo-

bierno D. Luis de Velasco el 2 de julio de ~607 y ya -

porque fuera durante el virreinato de su padre se di6 -

la primera Ordenanza para los curtidores y en el prime~ 

ro suyo las otras dos, los zapateros reproduciendo sus

antiguas quejas obtuvieron al fin que el Ayuntamiento -

dictara nuevas Ordenanzas llamadas "Ordenanzas del Es-

tadco de Cordoneros" que aprobadas en Cabildo del 9 de

Noviembre de 1607 fueron sometid2s al mismo Virrey para 

su confirmación, que di6 despu~s de haber oído el pare

cer del fiscal el 28 de abril del año siguiente.(21) 

SEDEROS. 

Parece ser que en 1531, fué introducida en la Nueva-

España por Francisco de ·~nta Cruz vecino de m~xico una 

cuarta de onza de simiente de seda traída de Cspaña,(22) 

adelantándose a la iniciativa que había tomado Hernán -

Cort~s. Santa Cruz se la di6 al Veedor Delgadillo que -

era granadino y entendía bien del cultivo. Sin embargo, 

García Icazbalceta afirma que martín Cortás (que no era 

ninguno de los hijos del conquistador) el que sembró -

árboles de moreras, crió y aparejó seda anticipándose a 

Don Hernán y a Delgadillo. (23) El hecho es que ~lotoli

nia en su Historia nos cuenta que fué aqui donde se --

crió seda primero que en otra parte, y que adn cuando -

'no hacía gran tiempo que en Nueva España se comenz6 el-
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cultivo, se die~ que ese mismo ano se cogieron mds de 

quince mil libras de seda y a6n de calidad superior a -

la joyante de Graflada, y el 5 de diciembre de 1537 .se -

declaró el producto asiébico inferior al producto de -

i1iéxico. 

Los tejedores de seda se agremiaron en m~xico en el -

siglo XVI, y sus Ordenanzas est~n fechadas el 12 de --

septiembre de 1584, ante Juan de Cueva y la corporación 

se llamó ."Arte filayor de Sedan. Las Ordenanzas son sum!!_ 

mente meticulosas ~ues ordenan; "que por cuanto se ha -

visto por ex-pe'l:"-iencia muchas veces en esta ciuda·:, por

algunos marcaderes y tejedores, se han vendido y venden 

los tafetanes sencillos de colores, por dobletes, no lo 

siendo ••• por eso han sido algunos castigados 11 • 'in emba~ 

go hay una anterior a ella, que es la primera de que 

tenemos noticia que fuá dada el 17 de julio de 1557, CQ 

mo todas por el Ayuntamiento y confirmada por el Dan~-

Luis de Velasco el 24 de noviembre del mismo ano. 

Estas ordenanzas son tan precisas que enunciab2n de -

una manera precisa~1a1forma de producción y as! tenemos 

"que los tornos para-hilar seda de terciopelo ~e capi-

llejo y toquería debían tener en la estilla que nace -

dol perno llamado bronito quince puntos, la estilla que 

viene sobre esta cuarenta y cinco puntos y a6n sobre -

esta h8b!a de haber otra m~s de cuarenta y cinco pun--

tos11.(24) 

·~a Cofradía para el Arte de la Seda era la del Es-

p!ritu Santo, y la fiesta principal la celebraban el 2-
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de junio, y ning~n negro ni mulato, aunque fuesen li--

bres pod!an pertenecer a ella. 

Se escribieron en México varios libros que contenían

instrucciones sobre esta delicada industria, la primera 

fu~ la del canónigo de la Catedral de Oaxaca, Alonso Fi 
gueroa y en 1581 fué impreso en Granada una obra cnmpl~ 

ta por Gonzalo de las Casas titulada "El Arte de Criar

Seda en la Nueva España". 

MELEROS. 

Prohibida a principio de la ~poca virreinal la fabri

cación de aguardientes de caño y unido a esta la abun-

dancia en el primer siglo de la conquista de las pro--

ductos naturales, el comercio de wiel era de gran impo1:, 

tancia, pero desde que aparecieron los apar2-tos de Daros 

ne y otros más, diversas industrias, reclamaron hacer -

el aguardiente de caña rest~ndole gran importancia al -

comercio de la miell. 

La abundancia de establecimientos y tiendas donde se

vend!a miel, dió lugar a que a la calle se le diera el

nombre de 11 Calle de los Meleros" perdiendo el nombre--

que ten!a en los primeros tiempos por el de "Calle de-

la Acequi8" algunos a6os despu~s, segdn ~larroquí, pero

parece ser, que a la calle de la Acequia era la que se

guía a la de los Meleros que estaba comprendida entre -

las de Correo Mayor y la de Puente de Jesds María. 

Los bajos de la Universidad, estuvieron ocupados par-

tiendas en las cuales se vendía az6car, panocha y miel-
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que proven!a de las haciendas de caña de la tierra ca-

liante, ~stos productos se depositaban en tinas grandes 

con sus tapas y pesaban cada una dos arrobas; cuentan -

sin embargo que a pesar de las precauciones tomadas pa

ra tapar el dulce, se met!an algunas ratas dentro de -

cada tina, de aquí el nombre que el ingenio popular di6 

el nombre de "miel de ratas". 

La proximidad con el canal les permitía traer sus --

efectos desde Chalco, donde se las traían embarcados lo 

que di6 lugar a que los grandes ~lmacenes de az6car se

encontrasen por ese rumbo de la ciudad. 

La miel siendo abundante, fu~ en un principio barata, 

pero el abuso de algunos mercaderes, hizo que el comer9 

cio de miel tuviera aos defectos principales; uno ven-

dar la miel a ojo es decir sin medida y el otro mez---

clarla con agua. 

Fu~ necesario que el Ayuntamiento de Wéxico corrigie

ra estos abusos acordando el Cabildo el 14 de febrero~ 

de 1530 que no se vendiera miel aguada ni a ojo, y en -

cuanto a precio fijd el de tres pesos arroba si se ven

día por peso y tres pesos tres t8mines si se vendía por 

medidas bajo pena de quince pesos al que contraviniese

dicha arden, distribuyándose en tres partes; la una pa

ra la Cámara Real, la otra para las obras p6blicas y la 

tercera para el Juez y el acusador, perdiándose adem~s

la miel, si esta estaba aguada. 

En el Acta de Cabildo de la Ciudad de Llásico, en mar

tes 1 días de marza de 1527 años ordena: 
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"que los confiteros e personas que hazen conservas de 

az6car e vendan almendras confitadas sean obligados a -

dar a los vecinos de esta dicha Ciudad el az6car que 

les pidieren de pilan al precio que den la confitura 

menuda e las Almendras al precio cada libra de como.las 

venden confitadas so la dicha pena 11 • (25) 

PINTDRES. 

Justino Fernández, en su libro "El Hetablo de los Re

yes*, nos dice que el estandarte, que segdn se cuenta,

trajo consig~ Hernán Cortés y la forma en que fué ejec~ 

tado representa lo que era el nuevo arte que traían los 

españoles y el arte que hab!a de desarrollarse en pint~ 

raen la Nueva España (26). 

En las pinturas de los primeros pintores indio~, du-

rante la conquista y colonizaci~n española se notan en

sus pinturas ciertos caracteres propios de ellos, pues

la evoluci~n de la mente indígena hocia la visidn plás

tica traida por los europeos no hab!a madurado todavía

pero poco a poco el viejo "tlacuilo" asimila los proce

dimientos de la pintura europea traida por la conquista, 

al mismo tiempo que las necesidades pict6ricns de la C.Q. 

lonia crecen rapidamente con el establecimiento del nu~ 

va credo religioso, las pinturas traidas de Italia, -

Flandes y España eran insuficientes para cumplir las n~ 

cesidades, por le que fray Pedro de Gante implant6 en -

su tscuela de Artes y oficios la enseñanza de la pintu-
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ra,·ademfs de muchas otras artes manuales. Es dif!cil -

creer dice D. @anuel Toussaint que fray Pedro fuese 

pintor pero sin duda contaba con valiosos el0msntos ca~ 

mo Frzy úiego de Valadés que había ilustrado el libro -

1:ifat6rica Cristiana 11 • 

En esta forma comenzó a formErse un ndclea primitivo

de pintares indo-europeos, pues adem~s de los sistemas

enseñados por los frailes y ejemplarizados por las pin

turas traidas allende el Océano se perfeccionaron con -

la llegada de nuevos y buenos pintores españoles. 

Algunos de los pintores indígenas sobresalieron desde 

un principio, como: Pedro 1,uauhtli, i,iiguel Toxochicuic, 

Luis Xochi total, f;liguel Youhualahuac, alguno.a pintores

indígenas se agruparon en el barrio da Atizapan, como -

Fernando Colli y Pedro Xochimitl, pero el m~s famoso -

de los pintores indígenas fué Llarcos de Aquino o f,larcos 

Cipac (27). Don Francisco del Paso y Troncase, asegura

que ejecut6 el retablo mayor de la antigua capilla de -

San José de los Naturales, por losáios de 1554, ayudado 

de otros pintcres indígenas. De las primitivas pinturas 

al templo y al 6leo, probablemente ninguna queda, paro

si algunos frescos. 

Los conocédores de este arta no se han puesto de a--

cuerdo si efectivamente Rodrigo de Cifuentes es el au-

tor d~l cuadro »Hernán Cortés orando ante San Hip6lito" 

y Alfonso V~zquez el autor del "filartirio de Santa marg.§. 

rita 11 , estos pintoras se dice que vinieron con el con-

quistador. 



Seg~n el historiador Gonz~lez úbreg6n hacia 1568 vi--

nieron a m~xico~ el pintor flamenco Simdn Pereyns, que~

vino eon el virrey Gasc6n de Peralta, pinturas suyas son 

el San Cristobal (1588) en la Catedral de m~xico y la -

Virgen con el Niño, que est~ sobre el altar del Perd~n -

en la Catedral de Méxicü. Tambi~n vinieron, rrancisco de 

Zumaya, Alfonso Vázquez, Juan de Rda, Baltasar de Ech~ve

(28) 

Loe anteriores artistas son los precursores de la gran 

tradici6n de la escuela de pintura mexicana y cuyos nom

bres conocemos, sin embargo existe también un gran ndme

ro de pinturas que sin duda se ejecutaron en la Nueva 

España, an el siglo XVI y cuyos nombres desconocemos, 

pintores como los anteriores de la época precortesiana -

anónimos. 

Los ~breros del ramo de la pintura eran a modo de arte 

sanos, austeros y convencidos de que produc!an sus obras 

de la mejor manera, en un medio rudo y soldadesco, sin -

que tuvieran jamás fines de lucro y de gloria. 

ESCULTORES. 

La admirable fuerza escultórica de los artistas ind!-

genas no fué aprovechada en la Nueva España, recién fun

dada. Los escultores españoles se dedicaron casi exclu-

sivamente a asuntos religiosos, imágenes para el culto y 

por excepci6n monumentos funerarios de pr6ceres, raras -

esculturas de donantes y alguno que otro ejemplar libre

de aquellos caracteres. V el estudio de los talladores--
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en piedra puede verse en los elementos ornamentales de -

obras arquitectónicas, estatuas, bajo-relieves y talla -

ornamental. 

Por regla general, en las fachadas de las iglesias dem 

siglo XVI, se notan dos o cuatro estatuas, en los nichos 

en los intercolumnjos o en los entrepaños, que flanquean 

la puerta principal. En todas estas esculturas si se -

observan de cerca, parecen un tanto toscas y no del todo 

acabadas, pero vistas de lejos armonizan perfectamentee 

En donde m~s se deja ver la influencia indígena, no s~lo 

en la composición, sino a6n m~s en la ejecución, es en -

la talla ornamental, la cual en muchos casos es casi pl~ 

na sin contornos. 

Los escultores del siglo XVI son anónimos en su maye-

ría y sus obras tienen un caracter decorativo subordina

do al conjunto monumental. 

Por lo que respecta a la escultura en madera podemos-

decir que este arte fuá en su mayor!a una industria re-

ligiosa. 

GRABADORES. 

El Grabado en la Nueva España, se introdujo con la im

prenta. (29) En el siglo XVI solo se hicieron grabados -

en madera y quizé algunos en plomo, "en dulce", come se

le llamaba, los nombres de los primeros grabadores son-

desconocidos y sol~ se conoce el de Juan Ort!z, que gra~ 

bd una Virgen del Rosario en i57lo 

En los siguientes si9los se introdujo por extranjeros

el grabado en cobre, y en hueco, o sea el arte de grabar 
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medallas, pero fu~ a partir de Felipe V, cuando se acuña

ron miles de medallas para conmemorar las proclamaciones

de los reyes y otras festividades. 

Por lo que toca a la moneda, consumada la conquista de

Tenochtitlan, las operaciones comerciales que se llevaban 

a cabo entre los nuevos colonos se efectuaba por medio de 

monedas castellanas, que habían traido los españoles. Pe

ro ~atas, en su mayor parte, no eran gente rica, la mone

da en circulación, pronto dej6 de dar abasto y, aunque en 

el año de 1523 se importó una buena cantidad de la Penín

sula pcr 6rden expresa de Carlos V, al fin y al cabo tuvo 

que recurrirse a¡ primitivo sistema de trueque de mercan

cías. 

Tambi~n se usaron, en los primeros tiempos de la Colo-

nía, granos de cacao, y canutillos de pluma rellenos de -

polvo de oro, como antiguamente se habían utilizado, como 

moneda por los aztecas. 

Posteriormente, para los contr~tos y cambios que se ce

lebraban, se recurrió al sistema de hacer circular peque

ños e irregulares tejos de metal, sellados por los ofici~ 

les reales, de un peso determinado, y de aqu! proviene el 

nombre de "peso", que hasta hoy se usa en m~xico para de

signar la unidad monetaria. La cantidad de cobre usado en 

la liga de estas piezas, se fu~ aumentando, ~orlo que se 

llegd a d~rles el nombre de pesos de oro de "tepuzque" 

(cobre). ActualmentP no se conoce ningdn ejemplar de tal

moneda (30). 

mu~ho se ha dicho que Hern~n Cort~s hizo acuñar menada 

por cuenta propia, y que llevan la inscripci~n:Carlos V-
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1526, pero parece que esto es falso, segdn asegura o. Ma

nuel Romero de Terreros. 

Debido a los fraudes a que daba lugar los tejos de oro, 

como adem~s, por la imp~rtancia que iba tomando la Nueva

España, desde el año de 1528 se pensó en establecerla. V

hay qaien asegura que Luis Panca de León hab!a llegado en 

1526, con las matrices necesarias para el objeta.(31) 

Apoyaron la idea de establecer una Casa de moneda en 

M~xico, Nuño de Guzm~n, Ramirez de Fuenleal y el Oidor 

Salmerón, pero no fué sino hasta el año de 1535, que el -

Virrey Anto~io de ffiend6za obtuvo de la Corona de Castilla 

por Real Drdan de 11 de mayo, permiso para establecerJan

m~xico una Casa de Moneda, a condición de que la acuña--

ci6n se sujetara a las leyes establecidas para las casas

de moneda de la Península, prohibiendo emitir moneda de-

ora. En cuanto a la de cobre, o de "vellón", mendoza que

dó autorizado a mandarla acuñar. 

Segdn Herrera, fué en el año de 1536, por el mes de --

abril, cuando empezó a labrarse moneda en m~xico. La pri

mera Casa de moneda estuvo en la de Fundición, oficina -

que "quitaba" la plata. Ubicada primero en las casas del 

Marqu~s del Valle, y trasladada, poco despu~s, a las de -

Cabildo, se pasó, en 1569, a la misma manzana del Palacio 

Real, calle que se llama hasta hoy ''de la moneda".(32) 

En esta ~poca,empezó a acuñarse en México enormes canti 

dadas de plata que liegaron a invadir y a ser aceptadas -

en el mundo entero. 

m~xico por lo tanto tuvo la primera Casa de moneda de--
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Am~rica (1536-1555), y fueron estas monedas de cuatro, -

tres, dos, ur.o, medio, y un cuarto de real, todas de pl~ 

ta pero de distinto módulo, como era lógico, y cuyas ma

trices fueron remitidas de @adrid, bien custodiadas nos

dice o.Manuel Romero de Terreros. Estas monedas son lla

madas de Carlos y Juana. Todas, con excepción de los me

dios y cuartos reales, ostentaban, al anverso, el escudo 

español con los cuarteles de Castilla, León y Granada, -

entre la ceca de México, que consistía en la letra M so

la, o con una pequeña o encima, y la inicial del ensaya

dor; y, a guisa de leyenda, los nombres de Carlos y Jua

na, en lat!n. Los medios reales llevaban en lugar de B.[ 

cudo, las iniciales de los Soberanos, una K y una I. El

reverso de estas monedas de C8rlos y Juana consistía en

las "columnas de Hércules",(33) cofonadas, sobre ondas -

de mar, y con el ,1.snrai PLUS ULTRA "Reyes de las Españas y 

de las Indias". Los cuartos de real tenían al anverso la 

inicial K, y al Reverso la I, ambas coronadas. (34) 

El 28 de junio de 1542, el virrey don Antonio de 111 end.2, 

za, en vista de la falta que hac!a la moneda menuda, au

torizó la acuñación de la de vellón a pesar de la desau

torizaci6n, y ésta fué de cuatro y dos maravedíes. A -

principios de 1546, Mendoza ordenó al Corregidor de rai-

choac~n que comprara el cobre necesario y que los indios 

de allí, por expertos, hicieran los tejos del grueso y -

peso debidos, y los ~emitieran a México para su acuña--

ci6n. Esta moneda de cobre fué desde luego vista con de:1 

confianza por los ind!genas-,-..y se descontinuó su acuña--
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ci6n en 1552. 

Aunque hechas .a martillo, las monedas de Car:los y Jua-

na, presenta un hermoso aspecto y eran más o menos circu

lares. menos perfectas fueron las acuñadas en tiempos de

Felipe II (1556 a 1598), 

ARTES INDUSTRIALES. 

ORFEGREfil •. 

Ya hemos dicho en anteriores cap!tulos que los aztecas 

eran excelentes orfebres y lapidarios, a la llegada de -

los españoles el arte adelantó, debido 6nicamente a la -

herramienta, y a algunos procedimientos que estos traje

ron, sin embargo seg6n algunas descripciones que hemos -

dado de las obras de los joyeros ind!genas, estas son -

m~s finas y delicadas. 

Varias veces, durante el ~iglo XVI, fuá prohibido el -

arte de la platería y del oro, bajo diversos pretextos,y 

sus ordenanzas datan de fines del siglo, aunque se die-

ron algunas disposiciones pa~a el trabajo de estas arte

sanos, al fin se levantó dicha prohibición, pero se exi

gid que la plata i el oro fuesen quintados. La ley del -

oro era de 22 quilates; la de la plata de, 11 dineros, 4 

gramos, 

La hechura de los objetos de plata de los primeros 

tiempos después de la conquista, no fueron delicados ni

tuvieron gran arte, la ejecuci6n era nás bien tosca, Su

lujo solo consistía en su peso, entre más oro y m~s pla-
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ta ten!a una pieza era mejor y m~s elegante. Una escudi-

lla o una taza liviana no eran•cosa eátimamle, se requería 

que entrase mucho material en su hechura, y solo entonces

era cuando se apreciaba "Esto es tan bueno que tumba la -

mano", se decía. 

Los platercs fueron obligados a que establecieran sus-

tiendas en las dos primeras calles de San Francisco, y que 

de al!! en adelante tomaran el nombre de Plateros (hoy Ma

dero). 

El gremio qua se form6, adquiri6 mucha importancia, y -

estos se dividieron en grupos: batiojas y tiradores, eran

los que hacían láminas de plata por medio de martillo, o de 

otro implemento; plateros de la plata, o mazoneros, repuj~ 

ban y cincelaban el metal, inspirándose en modelos arqui-

tectd.nicos; y los plateros en general, que trabajaban tam

bién en oro, montando piedras y esmaltando. Desgraciadamerr 

te la inmensa mayoría de la orfebrería Colonial del siglo

XVI ha desaparecido, y la mayoría de las piezas de plata-

que se ccnservan, son del siglo XVIII. 

Las Ordenanzas del gremio de Batihojas datan de 1599, y 

esto se debe a que los Maestros en el oficio de Batihojas

de panes de oro y plata, se quejaron ante el Ayuntamiento

que no ten!an Ordenanzas hechas por ~l, por lo que estas -

se dieron bajo el gobierno del Virrey Conde de @ante Rey,

el d!a 25 de mayo del dicho año. Paro a pesar de las prohi 

biciunes de los primeros años de la Colonia se ejercí~ el

oficio de la platería, debido sin duda a la gran riqueza -

de las minas de la Nueva España, que con entusiasta fervor 

habla de ellas el padre Jos~ de Acosta, por lo que se con-
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tinu6 sin ninguna interrupcidn trabajando el oro y la pl~ 

ta, en la capital, en Texcoco, Cholula y Xochimilco, así

como en @ichoacdn y Daxaca, se vaciaban y labraban piezas 

de oro y plata, sin pagar los correspondientes derechos 

reales. Una vez organizados los plateros y teniendo sus -

ordenanzas, señalaron como sus patrones en el cielo para

~ue los ayudara en sus labores a la Virgen raar!a, en su -

advocaci6n de la Purísima Concepci6n y a San Eligio, Obi~ 

pode N~yons. A estas im~genes, les dedicaron un precio

so alt~r en la catedral vieja, haciendo grandes festivid~ 

des el d!a del Santo Patr6n. 

OFICIALES DEL HIERRO FORJADO. 

Este arte industrial fué de filiación completamente es

pañola, pues los indios de toda Am~rica desconocieran el-

hierro. De ah! que siguiera el mismo desarrollo que en Es

paña, y a6n cuando muy bien trabajado no lleg6 al grado de 

peffacc~dn del lugar de su procedencia. 

Quedan pocos ejemplares de la rejería colonial del si-

glo XVI, los m~s importantes son, los de la capilla del -

Santo Cristo en la Parroquia de Tlacolula, los barandales

de la antigua Universidad de m~xico (hoy en la merced.) 

El Hierro se trabaj6 con verdadero sentimiento y maes

tría, y se puede asegurar, que la cerrajer!a y herrer!a,

fueron de las artes más desarrolladas y bien organizadas~ 

Los herreros y cerrajeros, iniciaron sus labores, des

de la fundacidn de la ciudad, formando uno de los g1emios 
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m~s respetables, 

Es infinita la variedad de herrajss, que se hicieron-

para diversns usos, hay algunos ricamente labrados o sen

cillos, hay además~ chapas, boca llaves, llamadores y --

utensilios dcmésticoso 

A los maest~os cerrajeroG y herreros, después de un -

disciplinndo aprendizaje, se las sujeta a un riguroso --

F.'Xámon por el cual acredi taben sus conocii::5.entoo ~ y se -

lec cxtsndfa "carta de ox6mon", al margen de la cual sa -

hacfa notar la marca que el maGstro debería ucar y grch3r 

or. todou sun trcbajos marca qu0 s8I'V:Ía de idontif':i.caclón

un caso de falta de c~mp¡imiento ds lao ordenanzRs~ o 

bion pGra 8Vitar que maastros ne autorizadas, gozaccn de

las ft¡anquicias do los examinadas, haciendo contratos y -

piezas para lo cual no tenían autorizacidn~ 

P.demés do estos objetos enumerados 1 on México so prod~ 

jeron hermosas espuelas y demds arreos para el caballoº 

Pcr lo que respecta a las campanas, estas so 11:l.ci.eron

de bronca, toscas y mal hechas en un principio, fueron -

perfeccionándose, hasta fundirse excelentes campanas, so·· 

bre todo cuandc ernp~zaron a llegar las magníficas traidas 

de China por la famosa "Nao"º 

CARPINTEROS 11 

Entre los soldados de la hueste cartesiana, se encuen

tra Alonso Ndñez, carpintero de Ribera, y que algunas ve

ces es llamado Andrés, quién en compañía de Ramirez, el -
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viejo, carpintero que hab!a quedado cojo a ccnsecuencia

de una herida, ayudd a Mart!n Ldpez~ aqu~l "extremado --

maestro" a la construccidn de los trece bergantines para

ayudar a ganar Tenochtitlan, tamb!~n ven!a Alonso Y~ñez,

"que era carpintero de lo blanco", quien le tocd descu--

brir el tesoro· de Axay~catl. Estos son les primeros car-

pintaros de quienes tenemos noticj;P!i. 

Los indies muy pronto se aficionaron al estilu nuevo -

español, pues sabemos que en la relaci6n de la probanza-

hecha por el parte de Pedro de Fuentes sobre les tributos 

de Metatepec, del que era encomendero en 1560, aparece -

que los naturales del dic~o pueblo le habían dado quince

o dieciseis sillas de caderas. (36) 

Igualmente minuciosa a todas las demás Ordenanzas es-

la de los carpinteros de 1576, que establece hasta el ta

maño ~ue debía tener las diversas piezas de madera, fue-

sen vigas, cartones, planahas, etc. En cuanto a los gre-

mios de carpinteros, consta que por lo menos desde 1568,

se hallaban agrupados por ramas; carpintero·de lo blanco, 

carpintero·de lo prieto, carpintero geométrico, carpinte

ro de obra de afuera y carpintero de tienda, adem~s de 

los entalladores, torneros, ensambladores y escultores~

que tenían sus propios gremios. (37) 

Ning6n carpinte=o podía dedicarse a su oficio y mer.os

a6n poner tienda sin haber sido examinado, en Nueva Espa

ña o en España, debiendo comprobarlo mediante la carta -

respectiva. El que se hubiere de e:xaminar 11 del dicho ofi 

cio, haya de saber y sepa lo siguiente: 



"Una caja de anusde y ochavado, con su prex baluastre. 

Un hostiario para hostias. 

Una caja para hacer fruta, de sartán. 

Una media cama torneada. 

Una cama entera. 

Un juego de ajedrez. 

Un cañuto de ayuda, cerrado 

Una capa de retrato, labrada a dos haces, con sus ta

paderas. 

Un tirasol, acabado de todo punto. 

Ochu baluastres de diferentes hechuras. 

Un taladro de carpintero. 

Y que pueda examinarse cualquiera de lo que de ellos~ 

piare, y de ello se le da carta de ex~man, cun que no use 

de mas de lo que fuere examinado, so pena de diez pesos -

de oro de minas". (38) 

Una ojeada a las actividades de estos obreros nos de-

muestra sus especialidades y lo sabio de su organización, 

que por otro lado no era est~tica, pues se renovaban con~ 

tantemente, agregándoles párrafos aclaratorios y abarcan

do nusvos aspectos. 

El Santo patrón de los carpinteros era San José y la -

fiesta de su cofradía se celebraba el 19 de marzo. 

Los obreros indígenas deb!an negociar directamente, 

pues estaba prohibido a los maestros españoles el comprar 

para revender los productos de carpinteros ind!genas.(39) 

La talla en madera, lleg6 a su apogeo en los innumera

bles altares barrocos, de cedro cubierto con gruesa l~mi-
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na de oro, que hubo en la Nueva España, pero sen del si-

glo XVII, lo mismo que las sillas ~e coro. 

CERAmICA. 

Los antiguos mexicanos fabricaban muy bien el barro, -

pero no sab!an vidriarlo. Durante el virreinato, se produ

jo loza tanto en méxico, como en Guadalajara, Guanajuato,

Cuautitl~n y Puebla. La de esta ciudad era la m~s artísti

ca, y puede considerarse en t~rminos generales, como copia 

de la famosa "Talavera de la Reina" de España, motivo por

el cual se le llama hoy d!a "Talavera de Puebla". 

Su fabricación comenzó por los años de 1536 (40), hacía 

se el vidriado con óxidos met~licos y los colores emplea-

dos con m~s generalidad, eran el blanco, el azul y el ~ma

rillo, Los principales productos fueron, vasijas, vajillas 1 

y azulejos. 

La ornamentación de esta loza puede dividirse en dos es-

cuelas: la hispano-~rabe y la de influencia china. Los az.!:!. 

lejos empezaron a fabricarse un poco después de terminado

el siglo XVI hacia los años de 1650, y de al!! en adelante 

se usaron a millares, usando como medida usual el de seis

pulgadas por lado. 

PAÑOS TEJIDOS Y BORDADOS. 

El primer maestro que en el arte de bordar tuvieron los 

naturales, fue un lego italiano, llamado Fray Daniel, (41) 

y como entre los mexicanos hab!a verdaderos maestros sobre • 



todo en las labores de pluma, aprendieron el nuevo oficio 

y arte con relativa facilidad, recibiendo igual que la C]. 

r~mica la influencia española, china y la propia azteca,

Se usaron principalmente para ornamentos de las Iglesias. 

Y una vez establecidos los conventos de monjas, se hicie

ron enormes cantidades. 

Desde los años inmediatos a la conquista, estuvo flore 

ciente la industria de los paños y tejidos. Se elaboraron 

diversas clases de telas de magn!fica calidad, pues las -

Ordenanzas exigían: 

11 (~ue cualquier persona de cualquier calidad y candi 

ci~n que sea, así pañero cama obrajero, y como otra 

cualquiera que hiciere sayales, los haga en peine -

de una vara y una cuarta de ancho, y lleve veinte -

liñuelos de a veinte y cuatro hilas cada liñuelo, y 

ninguna sea asado a hacer ni obrar ningdn sayal que 

sea de menas ancho, liñuelos y hilos, que lo de su

yo contenido, so pena de perdido el tal sayal osa

yales y diez pesos de aro de minas. 

Otro si: mandamos que ninguna persona venda en su -

tienda ni casa ni otra ninguna parte, ni envíe fue

ra de esta Ciudad ning6n sayal ni jerga, sin que 

primero las haya visto los Veedores, sell~ndolas B.§. 

tanda conforme a estas Ordenanzas".(42) 

Esta sumaria relación de algunas de los oficios y ar-

tes especializadas, pueden ser sin duda objeto de un ens~ 

yo de interpretación y en ellas se encierra una gran im-

portancia histórica, al mismo tiempo se pueden estudiar--
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distintas modalidades de la vida social dal siglo XVI, 

as! como las actividades del artesano del trabajador,

y de su estructura econ6mica. 

Su realidad social ofrece, complejos y mdltiples -

aspectos cuyo análisis fcrma al contenido de aquella$

sus temas peculiares, no obstante su diversidad, dsben 

integrarse en un todo autdnomo, independiente~ que ex

plique la funci6n 1el artesano en la vida de las sc.ci.2,_ 

dades humanas y ílü la banal amenidad. 

En el cuadro del artesano indígena se neta una -

ostética autóctona. 

En el per !oda colonial~ a sis timos a una progresi<."lct=-

1ndus trializaci6n de los oficios artísticos. El uti~-= 

llaje de taller se completa y se perfecciona para una

producción cada vez mas cuantiosa, a6n cuando en el -

siglo XVI, la obra del artesano no ha pe2dido el rudo

sello personal y el arte se manifiesta, con riqueza de 

matices y con una notable originalidad de concepci6no 



CAPITULO IV 

Los Gremios y Cofradias, su significaci6n y al-

canee. En España. En la Nueva España, finalid~ 

des 1 forma de integraci6n Gremios de la Nu~ 

va Españac La Legislaci6n del Trabajü en 

el siglo XVI, en que consistía. Las -

Ordenanzas, las Leyes de Indias, -

como Legislación Social. Presta -
ci6n de Servicios personales, 

horas de trabajo. Aspec~

tos fundamentales. 



En cualquier época y lugar que se busque, los obreros

de un mismo oficio, han mantenido en.t"re s! ciertas rela-

ciones y coneciunesJ bien para gestionar asuntos de inte

rés comdn, bien para implorar la protecci6n de aquellos -

seres sobrenaturales a quienes se encomendaba especialmen. 

te la guarda y amparo del oficio y especialidad. 

En Grecia se habla de cor_poraciones de trabajadores y

también en los pueblJs de Orienteº En Roma este g~nero de 

asociaciones, bajo la protecci6n de un numen sacro, tiene 

muy remotos orígenes y alcanza un extraordinario desarro

lloo Los Colegios de menestrales gozan en ella de una re

cia personalidad jurídica y llegan a ser escenciales y n~ 

cesarios para el funcionamiento del Estado. 

Los antiguos hároes germanos se hermanaban en el campo 

de batalla o en los convites con ciertas ligas en las cu~ 

les ven muchos el orígen de las "guildes" sajonas de la •· 

alt8 Edad Media, influidas probablemente, en su forma 1 por 

los colegios romanos y en su espíritu, por el de fratern,! 

dad cristiana; estas asociaciones eetaban cLmpuestas en -

un principio de gentes de toda condici6n que se unía para 

defenderse mutuamente, honrar a un santo y celebrar ban-

quetes; con este carácter las guildes se encuentran du--

rante los siglos IX, X, XI por Inglaterra (pa!s en el que 

se notan sus más antiguas huellas), Alemania d~l Sur---

(cuenca del Rhin), y Norte de Francia. Posteriormente se

han encontradu nuticias de guildes excluftivas de mercade-

res y artesanos (las de B~rdford, de Valenciennes y de -

Saint-Dmer en el siglo XII), que no eran todavía sino--~ 
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asociaciones de socorros mutuos con caracter religioso, -

en las cuales no se ven adn las características esencia-

les del gremio, aunque se.vislumbran ya las de la cofra-

día. 

Las asociaciones de trabajadores se multiplican r~pid!, 

mente en todas las ciudades; pasada ya la época de las -

invasiones, habiendo entrado los pueblos de Europa en un

periodo de más calma y estabilidad, cada clase social hu

bo qe buscar elementos para subsistir; el clero en su au

toridad moral y en su cultura; la nobleza en el poder de

las armas y en la cuantía de sus bienes; y los que no te

nían poder ni riqueza, formaron corporaciones fuertes y -

ricas. Dos circunstancias favorecieron la difusión y la

afirmaci6n de las asociaciones de operarios: la exaltación 

del esp!ritu cristiano, que por entonces florecía en las-

maravillosas catedrales y la libertad de los municipios, -

que cre6 un ambiente más amplio y propicio a la prcsperi-

dad de estas entidades populares. 

El gremio,esto es el oficio unido y reglame~tado, nace

en Flandes, en el Norte de Francia y en Alemania; en Flan

des aparece ya,. probablemente, antes del siglo XII; en es

te siglo t~nemoE nnticias de oficios., reglamentados en -

París y en algunas ciudades francesas, en Colonia, Worms,

Wurtzburg y otras de Alemania. 

En el siglo XIII, a medida que la autonomía municipal -

se va extendiendo por el Mediodía, surgen también las cor

poraciones gremiales, en las ciudades de Provenza, Arlés,

Carcasona, Montpellier, Marsella, en Tolsa, en otros pun--
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tes de Aquitania y hasta el Rosell6n. 

A medida que los gremios van haci~ndose mts fuertes,-

estab!ecen una cualidad que constituye una de sus razones 

de existir, el exclusivismo del trabajo. Los gremios esta 

blecen entonces el privilegio de trabajar en un oficio; -

pues ning~n trabajador, por diestro que fuera, pod!a tra

bajar su especialidad, sin pertenecer a estas institucio

nes que celosamente cuidaban de sus derechos; no era pos! 

ble a los trabajadores salirse de su especialidad de tra

bajo, cuy~s límites estaban marcados con una extrema min~ 

ciosidad y precisi6n, que daba ocasión frecuentemente a -

largos pleitos entre herreros y cerrajeros, entre sastras 

y ropavejeros, entra cereros y candeleros, etc. Esto daba 

lugar a que se multiplicaran los gremios en las ciudades

y en los oficios la jerarquía gremial. 

Al comenzar la segunda mitad del siglo XII, Esteban -

Boileau~ presbote de París, emprendió, inspirado probabl_!! 

mente por Luis IX, la tarea de codificar en un libro que

llamó "EL LIBRO DE LOS OFICIOS 11 , los usos y costumbres -

de los numerosos gremios parisienses; es un libro verdad~ 

rarnente admirable, en donde estudia en forma completa la

organización c~Dporativa de los obreros medievalesoA con

tinuación expongo los fundamentos de esta organización, -

tal cornu aparecen en »Le Libre des Metiers".(1) 

"La corporación, tomada en su conjunto, tiene por base 

la división de tcdus los artesanos en tres clases: apren

dices, oficiales y maestros; los que aprenden, los que -

sirven, los que dirigen. A cada uno de estos tres grados 

corresponden derechos y deberes de una naturaleza partic~ 
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lar, cuya enumeración se encuentra en los estatutos del -

oficio. El aprendizaje, primera etapa de la vida de un 

artesano, es un tiempo de prueba y de estudios durante el 

cual el futuro obrero aprende todo lo que concierne a su

oficio y debe, en cambio, a su amo y maestro la sumisión

en todos los momentos. Por lo dem~s el aprendiz no queda

ba abandonado sin protección al capricho del maestro, ~s

te debe ejercer sobre ál un verdadero patro~ato moral y -

profesional, que le cbliga ·Bn ccnciencia, y si falta al -

compromiso solemne que ha contraido hacia su disc!pulo, -

la corporación interviene para recordarle sus ~bligacio-

nes"., 

11 Pero el aprendiz ha crecido; se ha hecho ya un hombre 

y dado tármino al aprendizaje. Algunas veces al salir de

~ste se hace maestro; en efecto es solamente a partir rlel 

siglo XIV cuando un nuevo grado (la compañer!a) se impone 

al aspirante a maestro. Pero ya en el siglu XII el apren

diz no toma las más de las veces grado de maestro sin ha

ber sido antes oficial (se dirá más adelante compañero). 

Desde este mu~ento forma definitivamente parte de la cor

poración, a la cual no le ligaba antes sino un lazo cond~ 

cional., No está limitado, como el aprendiz, al servicio -

de un solo maestro; su personalidad se destaca y aparece$ 

Elige libremente el maestro, al servicio del cual quiere

entrar; discutg libremente las cláusulas de su compromiso, 

puede, en fin, con la condici6n de respetar los tdrminos

de su contratu y las prescripciones de los estatutos, de

jar a su maestru para entrar al servicie de otro. Adn hay 

más: tiene su parte do influencia en la administracidn de 
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la comunidad,, interviene a menudo en la elecci6n de sus

magistrados, es miembro participante de la cofradía y, -

como tal, tiene derecho en caso de necesidad a los soco-

rros colectivos. En una palabra, si depende para la eje

cuci6n de su trabajo del maestro que le ha ajustado, si -

le debe deferencia y sumisi6n, no por eso deja de ser un 

hombre libre, cuya dignidad es siempre respetada"• 

"En la cumbre de la jerarqu!a se encuentra el maestro, 

antiguo aprendiz y, en la mayoría de los casos, antiguo -

oficial, trabaja, en fin por su cuenta, bien sea que haya 

sucedido a su padre o que haya reunido los recursos nece

sario$ para tener un taller o tienda propiose Por esto -

ha debido pagar ciertos derechas a la cofradía del oficio, 

algunas veces al Rey o al jefe del gremio, si es que la -

hay en la carparaci6n. Entonces ajusta, generalmente uno 

o dos oficiales, toma un aprendiz y ejerce los derechos -

propios de la maestría. Asiste a las asambleas, donde -

tiene voz deliberativa, concurre a la elecci6n de los ma

gistradas (veedores y hombres buenos), que dirigen la car 

poraci6n y ,1 mismo es llamada a su tiempo, a llenar es-

tas funciones". 

He aqu! en forma maestra una descripci6n de lo que 

era un gremio y del dificil camino del que deseaba ser 

artesano u -ubrera. 

En el mismo siglo XVI se inicia una nueva costumbre -

que despu~s en los siglos venideras había de ser una ley

inexorable y el fundamento m~s s6lido hasta la desapari-

ci6n de los gremios el ex~men, para obtener el grado de -

maestl'o.(2) 
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Del siglo XV al XVI, los gremios se hacen mas fuertes y-

ostentosos, se constituyen en banderas o compañías a lo-

militar y gustan de los magn!ficos desfiles y procesio---

nas. 

"El gremio tuvo como precedente y complemento la co--

fradía que vino a recoger luego sus principales cualida-

des: el orgullo del trabajo, la uni6n y la beneficiencia

entre los obreros". Era la cofrad!a una asociaci6n, libre 

en principio, obligatoria frecuentemente, de los obreros

ue un oficio para hunrar a un santos que frecuentemente -

había ejercido el oficio en la tierra, socorrer a los COfil 

pañeros menesterosos y estrechar los lazos de uni6n con -

fiestas y banquetes comunales. 

"La cofradía aparece en los pa!ses del norte hacia el

siglo XII, siempre unida pero siempre distinta al üficio: 

bien pronto constituyó, por la estrecha hermandad entre -

los cofrades, 11na fue~za grande y tem~ble que se empleaba 

fnecuentemente en motines y algaradas. Sospechosa por 

esto a los poderes pdblicos, fu~ en general perseguida 

por ellos y adn, en Francia, prohibida por completo en 

1306, pero su vitalidad era grande y subsistió hasta que

el estado, ya más poderoso, consiguió ahogarla, dejando -

reducido el gremio a una vida oficial y precaria"• (3) 

En las florecientes ciudades de Italia y del mediodia

de Francia, la constitución del gremio es muy distinta a

la de las ciudades norteñas, la libertad de trabajo es 

mayor; la asociación menos rigurosa y afectan más bien el 

carácter de asociaciones religiosas o de beneficénciao(4) 
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EN ESPANA. 

De las ciudades de Provenza, Aquitania y Rosell6n, pa

saron los gremios a Barcelona y Valencia, nos dice el Ma.E, 

quez de Losoya, en su Historia de las corporacio~es de~ -

menestrales en Segovia, en los siglos XIII y XIV, con pe!_ 

fecta organizaci6n y gran n6mero en Castilla aparecieron

antes en los siglos XII y XIII, con las 6rdenes mon~ticas 

extrañas, con las peregrinaciones a Compostela, con los -

caballeros cruzados que luchaban en el ejército,, con los 

canteros y escultores que labraban las catedrales rom~nti 

cas y góticas o con los comerciantes que acudían a las f~ 

rías. 

Tal vez en un principio los obreros se asociaron a !a

manera meridional, esto es más vaga y libremente, pues no 

se encuentran en los archivos las minuciosas ordenanzas -

gremiales, los privilegims,, documentos y ejecutorias de

pleitos, con ol rigorismo exclusivista de París, Lila L -

las de Bruselas, sin embargo, las cofradías llenaban am-

pliamente, la misión de agrupar a los trabajadores caste

llanos. 

La cofradía de que se tiene m~s antigua noticia es la

de tenderos de San Miguel, establecida en la Iglesia de -

San Pedro de Soria, cuyas ordenanzas fueron confirmadas -

por Fernando IV, en 1303. (5) 

De fines del XII a principios del XIII, son las orde-

nanzas de la cofradía de recueros y mercaderes de Atienza, 

(6) pero son para fcmentar la beneficsncia~ 
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En el siglo XIV estas asociaciones de menestrales son

frecuentes en las ciudades de la vieja castilla, aun cua.o, 

do las cofradías no eran muy bien vistas por los reyes y

poderes p~blicos, que miraban con desconfianza esta clase 

de asociaciones, prohibiendo su asociaci6n muchas veces,

las razones eran varias, pues siendo las asociaciones --

fuertes, querían intervenir en la forma de gobernar las -

ciudades, usando da su fuerza en las celebraciones, como

pasaba en el extranjero, pero en España toman ciertas ca

racterísticas propias que no aparecen en otros países y -

era que los oficios iban modificando poco a poco su anti

guo car~ctar, adoptando, una forma netamente gremial, tr~ 

tanda de impedir el ejercicio de su trabajo a los que no

fueran cofrades, asta modificaci6n vino sin duda debido -

al comercio entre Castilla y las ciudades flamencas y fra.o, 

cesas y que era sumamente activo. 

Los~c6fr,des entonces se concertan sobre el precio de

eus obras, quieren la exclusividad de sus oficios y limi

tan el aprendizaje a sus hijos. 

Poco a poco, con la subsistencia de la cofradía gre--

mial, se va perfeccionando y la cofradía ha ido reuniendc 

en Castilla todas las cualidades del gremio, y esta conf~ 

sidn persiste, hasta que al finalizar la Edad Media, vie

ne la separacidn completa, entre ambas instituciones. Bn_ 

esta ~poca nuevas influencias flamencas penetran en los -

usos y costumbres españolas; y les reyes promulgan leyes

que reglamentan la vida y el r~gimen del oficio agremiado 

y, sobre todo, se determina la manera de fabricar como -

sucedía en Flandes; en algunas de estas leyes (Santa Fé,-
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1492, Alcalá 1498 y Madrid 1499), se sxige el requisito-

de exámen para ejercer ciertos oficios; durante toda la -

mitad del siglo XVI doña Juana y Carlos siguen promulgan

do leyes concernientes a elecciones de veedores, ex~menes 

y otras mucha6 cosas referontes a gremios, con un gran -

retardo por lo·¡que respecta al movimiento societario del

resto de Europa. 

La cofradía, separada del gremio fué combatida, pero -

no hubo fuerza humana que las destruyera. 

GREMIOS Y COFRADIAS EN LA NUEVA ESPANA. 

Los españoles instituyeron en m~xico a raíz de la con

quista, los sistemas jurídicos de la época que conocían y 

a los que estabafi acostumbr~dos y familiarizados, organi

zando los oficios en forma de gremios. 

Las asociaciones de artesanos o gremios del trabajo, -

con su constitucién o estatuto particular sus representan 

tes ante las autoridades y su administracidn de justicia

es un ~~nero de divisidn dentro de la ciudad, y procede -

como hemos visto de la organización romana. El trabajo -

del campo corresponde a los labradores, el trabajo de las 

ciudades corresponde a los artesanos. 

Los obreros de la ciudad de M~xico, es decir los arte

sanos de un mismo oficio, o de una misma industria, esta

ban reunidos y formaban un gremio o corporaci6n, este --

obrero no podía ejercer su oficio, profesi6n o especiali

dad si no pertenecía a la corporacidn; por 1~ tanto las -
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corporaciones eran sociedades qua se reunían con el nom
bre de gremios para la defensa de sus intereses comunes. 

El gremio era también lo que pudi~ramos llamar una s,g_ 

ciedod de "socorros mutuos", pues ayuda a los hG~rfanos

y a los obreros del gremioi cuya edad les impedía traba-

jar. Cada corporación o gremio tenía su tesorería y los 

ingresos procedían de las cuotas de los miembros, tenían 

adem~s una bandera, que llevaban en las fiestas y carem.Q. 

nias p~blicas. 

La corporación era tambián una asociación religiosa,

llamada cofradía, qua tenía su santo o santo patrón, es

decir su protector en el cielo y que segdn la tradición

había ejercido el mismo oficio. c~mo San r.risp!n para -

los zapateros, San José para los carpinteros, San Pedro

para los panaderos, Santa Clara patrona de los mineros,

San martín, para los vendedores. etc. las cofradías --

sólo tenían reglamentos, para aumentar el culto y darle

esplendor a las fiestas señaladas. 

As! los obreros estaban agrupados por la religión en

cofrad!as, sociedades espont~neas que la fá mantenía --

unidas por el culto a fin de que por su caracter religi,2. 

so permitiece al clero intervenir en los asuntos, y los

gremios, que eran las clasificaciones de oficios que las 

leyes establecían. (7) 

La corporación o gremio estaba estructurada por persQ 

nas de distintas categorías desde el aprendiz, pas;;mdP -

por los oficiales y maestros hasta llegar a la cabeza de 

cada corporación en la cual se encontraban los tesoreros, 
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los oidores de cuentas, los alcaldes y los veedores,-·

que generalmente eran dos, elegidos por el Ayuntamiento

de la Ciudad para que tuvieran cuidado de las ordenanzas. 

Las ordenanzas eran hechas por el gremio aprobadas por el 

Ayuntamiento y cohfirmadas por el virrey. La funci6n del 

veedor duraba de seis meses a un añc, y juraba solemneme11 

te de que u93:1ran de su cargo bien y fielmenteº 

El ndmero·de gremios en Nueva España fu, sumamente nu

meroso, como que no habí3 oficio por insignificante que -

fuera que la ley no clasificara y reglamentara por medio

de ordenanzas, por ejemplo: en el siglo XVI: 

Aceites (mayo 2, 1549), Ad_erezos de caballo ( v~aoe Guarni 

cienes de sillas) Agujeteros y Clavadores de Cintas (ma

yo 7, 1593), Albañilería ( mayo 27, 1599), Alhóndiga (no

viembre 14,1580), Arena (febrero 10 11397), Arte Mayor de

la Seda (mayo 17,1573), Arte hlayor de la Seda para Damas

co (abril 6,1594), Arte Mayor de la Soda para Tafetane~ -

labrados (Agosto 19, 1589), Basuras (septiembre 27, 1591), 

Batihojas {junio 12, 1598), Batihojas de Panes de Oro (fe

brero 19, 1599), Bordadores (septiembre 20, 1546), Cabras 

y ovejas ( septiembre 26,1588), Calceteros, sastres, rop~ 

vejaros, juveteros (febrero 25, 1590 ), Carne (abril 5, -

1592), Carpinteros (abril 9, 1575), Carpinteros, Entalla

dores, Ensambladores y Violeros (agosto 30, 1568), Cera y 

Cebo (febrero lBf 1594), Cereros y Candeleros ( mayo 10, 

1574), Chivatos (Enero 25 9 1573), Corambre de los Curti-

dores (octubre 21, 1591), Cor6oneros y X~quimas (agosto-

4, 1550), Corredores de Lonja (mayo 24, 1577), Curtidoras 
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{octubre 15, 1561), CurtidGres y del Herrete diciembre 22, 

1592), Doradores (mayo 19,1570)., Doradores y Pintores --

(abril 30, 1557), Empedrados (febrero l, 1571), Espaderos

(julio 12, 1556), Estandarte del dia de San Hip~lito (sep

tiembre 1, 1589), fruta (agosto 20, 1579), Fruta, atole, -

bunuelos (julio 23; 1585)1 Fundidores ( marz~ 13~ 1581) 1 -

Gorreros y boneteros (octubre 17, 1575), Gremios (febrero

!?, 1574), Guanteros (julio 31, 1597), Guanteros y ajujet~ 

ros {abril 29, 1575), GuarniciGne~os (marzm 24, 1572), 

Guarnicioneros de sillas y aderezos de caballo ( mayo 2¡ -

1549), Herreros (abril 6, 1568), Hiladores de Seda (mayo -

31, 1570), Jabdn (octubre 16, 15?~), Labradores (marzo 9,~ 

1594), madera (junio 16, 1576), ~araros (junio 31 1561), -

Pan (febrero 5, 15~0), Panaderos (julio 20~ 1589), Paneros 

(septiembre 15, 1592), Pasamaneros y Orille»os (septiembre 

1, 1389), Roperos (noviembre 28, 1583), Sayales y Sayale-

ros (septiembre 15, 1592)p Sederos (julio 15, 1556), Sil!]. 

ros (mayo 2, 1549), Sisa de vino {enero 13, 1597), Sombre

reros (mayo 5 1571), Tabernas de vino (noviembre 9, 1571), 

Taberneros {abril 21, 1532), Tajacarnes (junio 15, 1559),

Tejedores de algoddn (septiembre 27, 1557), Tejedores de -

Seda (marzo 4, 1576), Tejedores de telas de oro (enero 24, 

1596), Tintoreros (octubre 31, 1595), Tiendas de ofjcios -

{marzo 2, 1574), Torneros y carpinteros (octubre lE, 1597), 

Tundidores (noviembre 14, 1580), Veed~r sobre los oficios

(febrero 3, 1595), Zapateros {octubre 25 1 1560), Zurradores 

(octubre 19, 1575)$ (8) 

Las ordenanzas son complicadas y prolijas; sin embargo-
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el conjunto de sus disposiciones puede divirs~:en cuatro 

grupos principales con sus respectivos a~cesorios, prime 

ro tratan de la competencia de los artesanos, todo arte

sano· est~ sujeto a su respectiva ordenanza, cuma que los 

gremios se encontraban perfectamente delimitados y deli-· 

neados, sin que una persona pudiera pertenecer a dos o -

m~s, ni desempeñar trabajos, que pertenecieran a oficio

distinto del suyo, comprendiendo todos los oficios, des

de los plateros y fabricanres de terciopelo de seda has

ta el remendon de zapatos, así p~es un remBnddn no podía 

hacer un zapato y un cerrajero más que lleves, llegando

ª tanto la exageración, que podemos ver en las ordenan-

zas para él gremio de sombrereros de 1561, "de que ha-

biendo tenido noticias de que en los sombreros que ha--

c!an los sombrereros echaban guarniciones en caireles--.~ 

seda y que los caireles y guarniciones eran de poco pro

vecho y esto repercutía en perjuicio de la repdblica, -

por lo que mandaban que de ahí en adelante ningdn ofi--

cial de dicho oficio, que no fuera examinado de sedero o 

cordoQera, pudiera poner los cordeles o guarniciones a -

los sombreros so pena de diez pesos de oro. (9) 

En segundo lugar las ordenanzas contenían en sus dis

posiciones, la manera de producir el artefacto, por ejem. 

plo: en las Ordenanzas de Sayaleros que se encuentran en 

el Becerro (10), ordenaban el ndmero de hilos que habían 

de entrar en la trama del sayal diciendo que los tejidos 

de les sayales habían de ser distintos seg6n que se tra

tata de hábitos de San Francisco, San Juan de DitflS, del-
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Carmen, Capuchinos, de San Cosme, Santo Domingo, ateo -

trayendo esto consigo que los trabajos o las -obr·as, al-

canzaran un alto grad~ de perfecci6n. 

En tercer lugar las ordenanzas señalaban los materia

les que habían de emplearse en la elaboraci6n y de que -

calidad~ as! tenemcs que en las Ordenanzas para el Nobi

l!simo Arte de la Platería ordenaba y mandaba: ~de que -

todo cuanto se labra de D~o en la platería es uaciado,-

como son broqueles, Súrtijas, broches, botones y otras -

júyas de este género, el Vaciador, que es, o 7uere de -

hoy en adela1"1te no fuere vaciar las del Oro que le llev~ 

ren los plateros no siendo de la ley de veinte y dos --

quilates: y constándolo por test~monio de haberse regis

trado en la forma que se dispone en la Ordenanza s~pti

ma y octava; y tenga obligación de volvérsela y dar---

cuenta al Juez Veedor de haberlo hecho así, y también -

de las piezas que ha vaciado, y a quienes pertenecen, -

teniendo libro en que las asiente con claridad y distin

ción pana lo·contrario haciendo de cincuenta pesos p~r -

cada pieza que se hallare vaciada de oro de manás ley, y 

sin los requisitos arriba referidos. Y por la segunda sea 

doblada-y por la tercera otro tanto y cuatro años de --

suspensión de su oficio y salga desterrado de esta cor-

te, cinco leguas en contorno""• (11) 

Como &e ve estas ordenanzas tendían a asegurar en una 

forma rigurosa, la calidad de la mercancíaº 

Y por 1H timo las ordenanzas señalaban la manera como

hcb!a de expedi~sa o venderse la mercancía, señalando en 
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algunos casos barrio y calle, como Calle de Plateros, T~ 

labarteros, Cordovanes, etc. 

Para entrar en el oficio respectivo se necesitaba en

primer lugar ser aprendiz~ en algunos casas, se requería 

es:critura ante escribano (12), la duración del aprendizl!_ 

je estaba fijada por los reglamentos y se extendía gene

ralmente a siete años, su retribuci6n consistía dnicamen 

te en la comida y el vestido, y estaba sujeto tambi~n a

determinadas horas de trabajo, la edad apropiada para 

entrar de aprendiz ~ra de diez a doce años. 

Segdn Kaskel la iniciaci6n era obligatoria para alean 

zar un oficio y quedó sometido a una severa reglamenta--
' 

ción, pues en este régimen corporativo el aprendiz ten!a 

la seguridad de adquirir los conocimientos necesarios y

con el tiempo llegar a compañero y a maestro; adem~s y~

por regla general sustituía el aprendiz al compañero es

decir al obrero y este a su vez al maestro, lo que le -

daba seguridad para el futuro. (13) 

Mediante cierto pago el aprendiz era matriculado en-

el registro de la corporación, quedando bajo la juris--

dicci6n de los maestros guardias quienes ten!a a su car

go vigilarlo y someterlo a): fin del aprendizaje a un --

ex~men, que consistía en la ejecucidn de una obra. 

Despu~s del período de aprendizaje, llegaba a la ca-

tegor!a de compañero (obrero), y para esto tenía quema

tricularse en un nuevo registro a base de otrP pago, en

asta categoría permanecía de tres a cinco años, seg~n 

lPs reglamentos del oficio que siguiera, durante esta --
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tiempo no podía establecerse por su cuenta, salvo el ca

so que casara con la hija o viuda del maestro, circuns-

tancias que le reducía el tiempo del compañerismoe 

Los compañeros trabajaban por jornal o por unidad de

obra, con la obligación de producir una obra o un produ.9. 

to de calidad. Como se cree vulgarmente, no siempre e-

ran explotados despiadadamente por los patrones, _pues -

hay que tener en cuenta, que la Iglesia Cat61ica siguien 

do entre otras, las ideas de Santo Tomás de Aquino (14), 

pugnó porque se pagaran salarios justos y suficientes p~ 

raque estos respondieran.a las necesidades de los trab~ 

jadores (14). En aquel entonces, no había la exaltaci6n

del valor individual sin traba, como supremo valor, que

da por resultado una deshumanizaci6n, que coincide con -

un procesu concomitante de carácter económico~ ig~almen

te básico, por el que resulta una desigual e injusta di,! 

tribución de la riqueza, con grave peligro para la nur-

mal subsistencia.(15) 

La maestría representaba el escalafón más alto de la

jerarqu!a profesional. Preocupaci6n central de los maes

tros fu~ con el tiempo fijar los requisitos que deberla~ 

exigirse para llegar a este estado, haciendo de la maes

tría un círculo estrecho al que difícilmente se llegaba, 

para lograr su fin dictaron teglas estrictas sobre apre.!J. 

dizaje y compañerismo, convirtiendose en un verdadero -

monopolio, pues en algunos casos, rehusaban a algunos 

ccmpañeros el exámen o bi8n lo sujetaban a una prueba 

severísima, el pretexte no era otro que el de no haber -

plazas de maestría, ya que el n6mero de talleres se reg~ 
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laba segdn las nec-sidades de la ciudad, y esto trajo -

consigo que los oficios se fueran haciendo hereditarios, 

perteneciendo la mayoría de los talleres u obrajes a los 

españoles y solo por excepcidn se admitían indias, los-

cuales rara vez llegaban a patrones y solo a compañeras7 

los negros jamás entraban a los gremi~s como se puede -

ver en las O~denanzas para Sederos de 1557 dada por el-

Cabildo de la Ciudad de México y confirmada por el Vi--

rrey de la Nueva España Luis de Velasco en 24 de Noviem

bre del mismo año, que dice: 

"Que ning6n negro pueda tener tienda de sedero sino -

estando en casa del oficial examinado y de obrero, y,

nunca trabajar de maestro pan~ de dmez pesos alzada -

la tienda y no hacer m~s el oficio". 

As! los propietarios de los obrajes eran los españo-

les quienes además aran directores y vigilantes, y en -

estos obrajes se puede ver el precursor de los talleres

y las factoríasc (16) 

La Real Ordenanza de mayo de 1790, termin6 con los -

gremios de la Nueva España aboliéndolos, los artesancs -

después de dicha cédula quedaron en libertad de estable

cerse y de crear toda clase de industrias. 

LA LEGISLACION DEL TRABAJO EN EL SIGLO XVI. 

En el Archivo General de la Nacidn y principalmente -

en el Rama de Ordenanzas, axisten numerosas disposiciu-

nes dictadas por los vir~byes de Nueva España, con el -

prop6sito de reglamentar el trabaju de los obrajes, el -
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trabajo en géneral y muy particularmente el indígena. 

Todas las disposiciones dadas para los Obrajes, como

tantas otras leyes de la ~poca colonial, son una prueba

m~s del deseo de c~rregir por medio de la legislaci6n, -

los -m~ltiples abusos de que se hacía víctima a los trab~ 

jedares, que eran generalmente los indios. Sin embargo,

la frecuencia con que, a lo largo de la dominaci6n espa

ñola, aparecen estas disposiciones es la m~s elocuente -

prueba de la pertinaz realidad de esos abusos, que en va 

no se intentaban corregir. (16) 

En esta forma lo que pudiéramos llamar legislaci6n -

del trabajo en la época colonial, se reduce a una serie

de Qrdenanza@ de Gremios y Corporaciones, de Reales Cédu 

las, as! cerno las Leyes de Indias, que no fuer~n ccnoci

das sino hasta hac3 relativamente poco tiempo y no en su 

totalidad, faltando muchas por conocer, y que en los prQ 

gramas de estudios históricos no se les consigna y el 

abordarlas ere~ yo es una neces~dad de enorme interés 

hist6ricJ, jurídico, econ6mico y social. 

Desde el punto de vista histórico, podem~s considerar 

este cuerpo de leyes, como una manifestación de ideas 

educativas y prufesionales y al mismo tiempo la clave 

para los asuntes relacionados con el trabajo en la ~poca 

colonial. 

Las Ordenanzas eran invariablemente dadas por el Ca-

bildo de la Ciudad de México y confirmadas por los virr~ 

yes, estas ordenanzas son un ejemplo de legislación por

lo bien elaboradas que están, ya que en ellas nada se -

escapa a sus previsiones, ni a las personas que se les -
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de cada oflcio 1 son un poco embrolladas, pero no por eso 

dejan de ser fáciles de comprender, adn en sus peculiar! 

dadas de ~poca y da medico 

En cuanto al aspecto t6cnico ya vimos la gran impor-

tancia que las autoridades d0 aquel entonces concedían a 

los exámenes para ejercer o practicar uh oficio. Todo -

esto influy6, en el esmero de los trabajadcres, aprendi

ces y oficialesv elevando con esto la vocaci6n art!stica 

no ~nicamente ds los espafioles sino sobre todo de los -

indígenas y de los mestizos, beneficiándose no dnicamen

te la econom!a nacional 1 sino adem~s logrando un gran -

adelanto técnico del a~te, pues las eutaridades pusieran 

escrupulosa atención en que los oficios fueran atendidos 

por profesionales~ 

En todas las disposiciones se trata de encausar la~ 

contratación y prestaci6n del trabajo fabril sobre todo 

del ind!gena; nos hablan del monto del salario, la for

ma·de paga, de las enfermedades del trabajador, de las

horas de trabajo~ de !ns descansos legales, del regla-... .. 

mento interior, del trabaja de las mujeres y de los me• 

nares, do las obligaciones del obrero y del patr~n, etc~ 

pues se fueren formando de acuerdo con los casos prese.n. 

tados. 

Leyendn las Leyes de indias que fueron copiladas y -

publicadas otra vez bajo el reinado de Carlos II en 1680, 

as! como las Ordenanzas para Gremios Obreras de Nueva -

España, encontramos una legislaci6n especial de trabajo, 
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avanzada y progresista desde el siglo XVI, como lo podemos 

ver en los siguientes casos& 

Contrato de Trabajo~-(es aquel por virtud del cual, una -

persona se obliga a prestar a otra,

bajo su direcci~n y dependencia un -

servicio personal, mediante una re-

tribucidn convenida) Código de Traba -
jo. 

(al margen); Declaración de las Ordenanzas de los Obraje•

ros, 

Don mart!n Enriquez, etc. por cuanto est~n hechas Orde

nanzas para lo que han de guardar las personas que tienen

obrajes en esta ciudad y Nueva España, con los indios que

en ella estuvieren, y aunque en las visitas que se hacen -

de los dichos obrajes se castigan los que exceden conforme 

a ellas, soy informado que conviene que las personas que -

los tienen, tengan libres, el cual tengan asentadas las d,! 

chas ordenanzas para que celosamente sepan y entiendan !o

que han de guardar, atento a lo cual, por la presente man

do a todas las personas que tienen obrajes de paños, jer-

gas, sayales, nahuas, o de otra cualquier calidad, qua te.n 

gan indios en ollas~ dentro de treinta días primeros si--• 

guientes saquen y tengan en su poder en el principio de un 

libro., que mand'J tengan para el efecto, y lo demt!fs que de .. 

suyo seré contenido, so pena de cincuenta pesos, aplicados 

y condenaciones, y de suspensión de no poder tener obraje

dentro de un añu, y lu mismo guarde~ ¡os qua de aquí en -

adelante pusieren obrajes~ºº e otrn sí; sean obligados de-
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asentar en el dicho libro, el d!a, mes y año en que cada

indio entrare a servir en el dicho obraje, y por que sal.2, 

rio y la causa por que e~tra, y lo que se le pagare a tal 

indio, y en que cosas, sin mandar especial, so pena que -

lo que no tuviere asentado por la dicha 6rden no se le -

pase ni reciba en cuenta. (17) 

Además en la Lrdenanza para Obrajes de 1595 dice:"Los

dueños de los obrajes no pueden consertar con les indios

y hechos sus conciertos concurran ante la justicia o a la 

persona cuyo cargo fuera conocer de esto para que el con

trato se haga en la forma que convenga por escrit~ y jus

tificando los contratos". 

Se refieren estas Ordenanzas a que las partes concu--

rran a la autoridad para que el contrato se haga por es

crito, como se ve en la ordenanza anterior pero en el ca

so de que no se pusieran de acuerdo o existiera alguna d! 

ficultad, se estableció una Audiencia especial que se 11.2, 

mó de los "Confines" que sirvió para ·dirimir muchos pro

blemas entre indios y españoles por cuestiones relativas

al trabajo, creando en esta forma una autoridad o tribu-

na!, con jurisdicción y competencia eri materia obrera. 

Adem~s se deja libremente para que el obrero ccncerte

libremente el trabajo, el salario, las horas de trabajo,

etc. y todc esto hacerlo ccnstar en un libro especial, -

vi~ndose en esta relación de trabajo los des elementos -

del contrato; el servicie y la remuneraci6n, ccrrespon--

diendo respectiv_amente a las prestaciones del trabajador

y del patrdn, resumiéndose aqu! el contrato lsgal de tra-
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bajo entre el indio que prestaba su servicio personal y -

el dueno del obraje que lo recib!a, pues los indios no po -
d!an ser obligados a trabajar sin su consentimiento, so -

pena de incurrir los duenos en las sanciones respectivas. 

Como se ve aquí entra otro elemento para la validez del -

contrato de trabajo que es el consentimiento y el objeto

que pudiera ser materia del contrato, haciendo el patrdn

que el trabajador cumpliera con su contrato, es decir el

obrero quedaba obligado a trabajar despu~s de haber ctor

gado su consentimiento. 

Otro principio básic~ de esta Legislación de Indias,-~ 

fué la jornada de trabajo de ocho horas diarias o sea la

semana de cuarenta y ocho horas, que se crey6 una verdad,! 

ra conquista obrera en el año de 1919, en que los pol!ti

cos se ocuparon y preocuparon de la difícil organizaci6n

postbélica en el Tratado de Versalles que en su parte -

XIII estudia y provee exclusivamente sobre materia obre-

ra, y que las autoridades españolas del siglo XVI ya se -

mostraban favorables a los obreros en cuanto a la dura--

ción de la jornada de trabajo. 

Felipe II, envió e este respecto como se puede ver cl.2, 

ramente en el Libro III, Título VI, Hoja No. 31, Ley VI,

de la recopilación de Indias que ordenaba: 

11 Todcs los obreros trabajar~n ocho horas cada d!a, cu.2, 

tro a la mañana y cuatro a la tarde en las fortifica-

ciones y f~bricas, que se hiciere repartidas en los -

tiempos m~s convenientes para librarse del rigor del -

sol, m~s o menos, lo que a los ingenieros pareciese, -

de forma que no faltando un punto de lo posible, tam--
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bidn se atienda a procurar su salud y conservación". 

(18) 

La entrada a los talleres había de ser muy temprano con 

la luz del d!a y la salida al toque de oraci6n. 

Ten!an los obreros además, sus descansos legales, como

lo mandan las Ordenanzas relativas al Gremio de Sombrare-

ros de la Insigne y muy Leal Ciudad de Tenuxtitlan de la -

Nueva España, a los cinco días del mes de marzo año del -

nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil quinien-

tos sesenta y un años. 

"Ordenamos y mandamos a los dichos oficiales que no pu.2, 

den apremiar a las dichos obreras a que trabajen dia de -

fiesta alguno ni los sábados ni vísperas de fiesta despu~s 

de puesto el sol ni los días otros de la semana que fueren 

de trabaja, sino fuere hasta las siete de la noche so pena 

de diez pesos de oro". (19) 

La anterior Ordenanza nos muestra que por cada seis~-

días de trabajo el obrera disfrutaba de un día de descanse 

a la semana, y además su descanso oblirataria los d!as de

fiesta y a6n los sábadJs en día de fiesta. 

Par lo que respecta al salario, las Reales C~dulas ord.2, 

naban que los salarias de las obreras deberían ser pagados 

par jornadas o "por lo menos al fin de semana", el asigna

de a los indios, segdn el Baron de Humboldt era de dos re,! 

les diarios como salaria mínimo. 

Dan Luis de Velaaco, Caballero de la Orden de Santiago

y que en todo fué un buán virrey, teniendo en cansidera--

ci6n las vejaciones y dañas que recibían las naturales dió 

Ordenanzas can fecha tres de octubre de 1595, para que el-



-154-

salario da los obreros fuese pagado en dinero. 

REGLAffiENTO INTERIOR DE LOS OBRAJES. 

Respecto al Reglamento Interior que había de llevarse

en los obrajes las mismas Ordenanzas njs dicen: 

"l.- Primeramente se guardarán y cumplirán las dichas

ordenanzas que hasta aqu! están fechodas para los obrajes 

y las que en particular y por mandamientos librados por -

mi se han hecho de nuevo, y especialmente el que toca a -

abrir los trabajos y que en ellos no haya encerramientos

ni indios fcrzados ni encerrados so las penas contenidas

en los dichos mandamientos. 

"23.- Item, mando que ning6n obrajero ni su mayordomo" 

compelen a los indios e indias a que se les hilen lo que

las ha faltado de sus tequios ccn lana que para ello les

den so pana de veinte pesos por cada vez que lo hicieren

aplicados por tercias partes". 

"24.- Item. porque de haber estado en los obrajes las

mugaras sin sus maridos, y los maridos sin las mugares, -

se han seguido muchas ofensas a Dios, mando que ningdn 

obrajero ni su mayordomo, por ninguna v!a tangan en su -

obraje arriba de s~is d!as indio casadc sin su mugar ni• 

mugar sin su marido, so pena de suspención de su oficio -

por un año preciso e so pena misma no tener por un d!a --

india soltera en su obraje". 

Lo qua pudi~ramos llamar "reglamento interior" da tra~ 

bajo contan!a además de las anteriores disposiciones re--

glas destinadas al tiempo destinadas a las comidas y pe-u 
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r!odos de descanso durante la jornada. 

"se debería dejar al obrero, un reposo de media hora-

para almorzar y dos horas a medios dias para comer y re-

posar, sin que se les obligue a trabajar durante estas h~ 

ras a bien durante la noche". 

·· Las Reales Cédulas mandaban tambi~n que si cayera en-

fermo cualquiera de las trabajadores se les har~ visitar

por un médico o cirujano si hay alguno en el lugar, y si

la fiebre continuara, se le llevare al hospital y si no -

hubiere hospital en el lugar y si el enfermo no tuviere -

domicilio se le deber~ destinar en el mismo obraje un lu

gar y cuidarlo con todo lo que necesita como alimentos y

medicinas. 

El trabajo de las mujeres y de las menores de edad, -

esta legislaci6n también la reglamentaba diciendo: 

"la mujer trabajadora deber~ entrar al servicio una m~ 

dia hora después de los hombres y salir una media hora -

antes que los hombres". 

Por lo que respecta a las obligaciones tanta de las p~ 

trenes como de los obreros las Ordenanzas del Gremio de -

Sombrereros de 1561 ordenaban: 

11Mandamos que de aqu! en adelante cuando algdn oficié! 

tuviere alg6n obrera en su casa y tienda y le quisiese -

despedir del dicho servicio, quince d!as antes que lo de,! 

pida se lo haga saber para que busque donde trabajar, y -

lo mismc se entiende si el mozo se quiere despedir, le h~ 

ga saber los quince d!as antes al dicho su amo para que -

busque quien lo sirva". (20) 
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En las Ordenanzas que hizo Lope de miranda para minas

el diez y ochL de julio de 1575 ordenaban que ningdn min~ 

ro que tuviera beneficio y labor de minas y metales paga

rá el tomin que se les estaba cobrando a estos cada sema

na por la vivienda de las casas que había en las cuadri-

llas y que de ahí en adelante no hab!a de trabajar por tj!_ 

quíos sino por jornal y los que tuvieren indios en sus -

cuadrillas, no les lleven ninguna cosa por la vecindad da 

las casas. 

Las Leyes de Indias así como las Ordenanzas tienen dos 

aspectos uno general que era proteger a todos los trabaj~ 

dores contra la explotacidn brutal de los patrones y en -

segundo lugar la protecci6n de los indios empleados en 

los obrajes~ pues todas las ordenanzas citadas tienden a

humanizar el trabajo, pudiendo considerar a estas Ordena.o. 

zas y estas Leyes de Indias como "una ley justa" como que 

en ellas se ve claramente la influencia del Derecho Cand

nico y esto se debe principalmente a la obligaci6n contra,! 

da por los ~e~es de España con los Papas; en ellas encen

tramos un verdadero sistema social avanzado y econ6mica-

mente razonable. Se critica que estas Leyes y las Ordena.o. 

zas eran violadas por los encomenderos o dueños de Obraje 

Y adn por las mismas autoridades, pero esto no les resta

méritos a las leyes en si, pues el cumplimiento o incum-

plimiento es absolutamente independiente de la validez de 

la norma como justa. 



CAPITULO V 

Precursores y defensores del Trabajador en M~xico,Fray -

Pedro de Gante y el primer Seminario en Am,rica de Ar-

tes y Oficios. Creación del Colegi~de Artes y Ofi--

cios para indígenas. Enseñanza de las oficios segdn 

su vocación. Aprendizaje de los mátodcs europeos

Bartolomá de las Casas y Vasco de Quiroga, pre

curscres del trabajo en M~xico, actividades -

en favor de los trabajadores. Fray Bartolo-

m~ subersivo. Semejanzas y diferencias en 

tre las casas y Quiroga. Lucha de Fray

Bartolom, contra las autoridades. Las 

Casas inspirador de la Leyes de In 

dias, Nuevas Leyes de Indias, enT 

que consistían estas leyes.Com-

secuencias de las leyes de In 
dias. Vasco de ¡,:uircga o:-g!_ 

nizador del trabaje en --

Nueva España. Quiroga -

Artesano.Principales-

industrias y oficios 

fundadas por Don -

Vasco. 
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No son gFandes hombres -
aquellos que triunfan -
por el pensamiento o por 
la fuerza, sdlo lo son -
aquellos que lo fueron -
por el coraz6n., 

Rolland. 

XVI en el añP de 1527, se en-

Gante en México, en el conven -
{1), en su obra sorprende la 

energ!a y la insistencia por llevar ú cabo los prop6si .. 

tos de su vida, se considera que fray Pedro trabajd en

tre los ind!genas cuarenta años y que aprendió con tan

ta facilidad el nahuatl por el deseo que tenía de ense

ñar la religidn cristiana que fuá el primero que expli

c6 a los indios en su lengua lo que es la Trinidad. Pe

ro la enseñanza de la Doctrina Cristiana, las primeras

letras castellanas, la m~sica y el lat!n no llenaban -

las exigencias de su obra civilizadora, se necesitaba

que el mestizaje cultural se llevara a cabo m~s profun

damente. 

Entre las necesidades para el servicio y adorno de -

la Iglesia y también para llenar muchas otras fuera de

ella hacían falta elementos materiales; entre ellos, -

im~genes, estatuas, retablos, campanas, altares, confe

sionarios~·cruces, pilas bautismales, que empezaron a -

hacerse aprovechando piedras del tiempo de la idolatría 

puli~ndolas y labrándolas - as! como lo mas elemental• 
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para satisfacer también las necesidades de los segl~ •• 

res. 

Lo ~ue ven!a de España era escazo y adem~s estaba -

por encima de las posibilidad~s de los frailes, ya que

todas estas cosas eran sumamente costosas tanto m~s por 

que era difícil su acarreo. Fray Pedro viendo todo esto 

buscó un medie para solucionarla y se dej6 arrastrar -

púr una nueva tarea la creación de un Seminario de A~ -

tes y Oficios, el primero de esta índole que se establ~ 

ci6 en América, correspondiendo la gloriosidad de esta

obra a un siervu de Dios y a la Nueva España durante -

el primer siglo del virreinato, cumpli~ndose en esta -

forma junto con el aprendizaje, ¡a difución del evange

lio, la investigación americanista, la educación de las 

indios y la construcción de edificios, el programa tra

zado por lus Franciscanos. 

Para, tal afecto resolvió que entre los mozos grande• 

citus de sus alumnos y otros de edad apropiada, as! c~

me de muchos adultos que él recogió para esta finalidad, 

aprendieran las artes y oficios de los españoles que -

tanto se negaban a anseñarles, ya que Mendieta sostiene 

que sin este Seminario los indígenas no hubieran cúnoci -
de -- al menos por algdn tiempo -- los ofici~s nuevos-

que traían los españoles, as! cGmo el perfeccionamiento 

por medio de la tácnica de los que ya ton!an"ya que sen 

de naturaleza dejados y con mucha m~s razór en aquellos 

tiempos que se encontraban como atónitos y aturdidos -



r.W~--~ ~.t.1;9'"~ y calamidades pasadastt(2). 

Adem~s los españoles se cuidaban bien de no enseñar 

lo que ellos sabían, parque los indios lo aprend!an -

con suma.rapidez pues como los oficiales que venían de 

España eran pecas, podrían vender y ganar en un princ,! 

piu c~mo quisieran, en cambio los indígenas vendían el 

mismo trabajo much~ más bajo. 

rray Pedro de Gante para la creaci6n del Seminario

dedic6 algunas piezas y aposentos especialmente para -

la enseñanza de artes y oficios e industrias dentro -

del recinto del claustro, detrás de la capilla de San

Jose'de Belem de los Naturales, contigua a la Iglesia

y Monasterio de San Francisco. 

Los alumnos de este primer Seminario fueron ejerci

t~ndcse primero en los oficios y artes más sencillas

y despu~s a las de wayores conocimientos, había all!;

pintcres, escultores, talladores, canteros, carpint~ -

ros, bordadores, satres, zapateros, compitiendo ~stos

con los mejores seg6n el testimonio de Fray Toribio de 

Benavente cuando nos dice: 

11 Salieron de all!, buenos gua:t'damaniles y aPf.'.~~ 
ron a curtir corambes, a hacer fuelles d~ herreros, y -

buenos zapatos, servillas, borceguies y pantuflos, cha

pines de mujeres, y todo lo dem~s que se hac!a en Espa

ña; este oficio comenzd en Michoacan, porque al!! se -

curten los buenos cueros de venado. Hacían todo lo que-
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era menester para una silla gineta, bastos y fuste, cor,2. 

za y sobrecoraza; salieron magnificas sastres, porque-~ 

hacen unas calzas, y un jubón y sayo, y chupa de la man~ 

raque se lo demandan y tambián como en Castilla, Tambi~n 

hacen guantes y calzas de aguja de seda y bonetillos de= 

seda, eran magníficos bordadores como que lo heredaban de 

de sus antepasadcL. Labraban bandurrias, vihuelas y arpas 

y en mil labores y lazos" (3). 

Naturalmente que todas estas enseñanzas no ei·an incoh2, 

rentes sino que integraban un sistema roal y capaz de dar 

una crientación a quienes la recibían; además las enseña.!!. 

zos de los oficios y de los trabajos tenía como finalidad 

que cada unu de los educandos viera su Vucaci6n y expres~ 

ra pur este medio su estado espiritual y saliera prepara

do para suvenir a sus propias necesidades, es decir una-

escuela vocacional que en la actualidad todavía pugna por 

tomar una forma concreta en las instituciones (4)o 

Además de este seminario y aparte de las artes e indus -
trias que se les enseñaba, "se pre~cupaba de que los na

turales no olvidaran las de sus antepasados y las que us~ 

sen las perfeccionasen " (5), con el aprendizaje de los -

méttdos europeus$ trayendo esto comu resultado práctico,

que en en todas esas primeras obras de arte colonial tan

caracter!sticu te:tttti.Ü..:~tr':Jrrs el sello de lo español y un -

algo indígena que es inspirado también por el dulce am

biente que 8n este país se respi:a (6)0 
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FRAY BARTDLO~E DE LAS CASASo 

La figura de fray Bartolaml de las Casas que podr!a -

ser casi legendaria, ya que su conducta di6 origen a --

obras de elevación sublime, ha quedada reducida a simple 

representante de una facción, pues para unos las Casas -

na es sino el hambre apasionada y exagerado que enalt]. -

ció falsamente al indígena, siendo as! el causante de t.s, 

dos las problemas posteriores y sabre todo el creador de 
., 

11 1a leyenda negra". Para otros no es sino un utopista, .. 

negándole en esta forma na unicamente las esfuerzos te6-

ricos; su idoolagía, ~ino también los eminentemente pro.9. 

máticos, y más adn para otros na es sino un enfermo man~ 

tal~ un humillado, un ofendido, que regresa a España pa

ra hundirse en la oscuridad y en el descrédito, y que c~ 

da vez que resurge, el recuerde de f4ay Bartolomé de las 

Casas, se suscita una polémica, esta postura mental y s.9. 

ciol6gica aboc3 siempre al error~ 

Tratemos de aclarar el tema, hasta donde es posible,

poniendo al asunto a hablar por si solo hacienda ccnstar 

cuando sea necesario el documento que reafirme el hecho

acontecidc, sacando en esta forma el pensamiento sublime 

del Obispo de Chiapa, que ba quedada sumido en el campo

de las exageracionesº 

La organización del tr~bajo que méxico paseé, surgi6-

materialmente algunos afias después de la conquista españ,Q.": 
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la, por la audaz y cLnstante lucha de sus precursores -

fray Bartolomé de las Casas 6 Casaus Obispo de la Ciudad

Real de Chiapa y de Vasco de Quiroga Obispo de ffiichoacan

(7) quienes tcmaron en consideraci6n la necesidad de re -

formas materiale~ en el régimen de trabajoº 

Naturalmente que las nuevas horizontes sumado a lo ya

hecho, hizo que aumentaran las energías y el atrevimiento 

de lns economistas y de los sociólogos, produjerpn el més 

evidente de los terremotos sociales contemporáneas que se 

d8sarrollar~ durante el siglo XIX y tendrá sus efectos en 

el siglo XX (8)0 

El 31 de Julio del afio de 1566 debería llamarse "la nJ?. 

che triste del indio americano" pues muere fray Bartolomf 

de las Casas en el convento de Atocha en la Ciudad de Mo

drid, después de una vida llena de acci6n, lucha y pensa

mientoº 

Nacido en Sevilla en 1474, obtiene la licenciatura en

Derecho en la Universidad de Salamanca en 15010 En el año 

de 1502 se embarca en San L~§ªt con destino a América, -

con cargo militar destinado en Santo Domingo, más tarde -

se hace clérigo, y aun cuando Menéndez Pida!, asegura que 

en este nuevo estado defendió la instituci6n de la aneo --
mienda pronto fué testigo de o,~g¡¡les violencias y exesus

contra lus naturales y comienza a atacarla, con un calor

y pasi6n sin límitesº Se hace religioso dominico, y los -

acontecimientos presenciados fortifican su voluntad y re

solución de dedicar toda su vida a la defensa del indio,-
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del desválido. Sin licencia de sus supericres regresa a

España y se hace oir por el Consejo de Indias, en esta -

campafla monumental, atrevida, en su tie~po, se dirige de 

una manera irresistible y determinada. Despierta la con

ciencia de toda una nación, la más fuerte, la más puder,g, 

sa de entonces. 

Regresa a la Nueva Espafla observa personalmente las,! 

tuaci6n de los trabajadores, y se da cuenta que hay que

tornar urgentes medidas en fav0~ de ellos, sus activida --
des sen desinteresadas y siempre generosas en favor de -

los trabajadores y en especial de los indios constituye.!l 

do una excepci6n luminosa, ya que no todo en la ~poca co -
lonial fu~ crimen y encomienda, pu~s los principios por

~! fcrmul~dos tienen un valor tan perdurable y tan altc

que adn hoy d!a permanecen muy.por encima del nivel en -

que viven y han vivido todas las e~presas coloniales co

nocidas en la historia. 

Para algunos historiadores que se ocuparon y se ocu -

pan de la Historia de m,xico, las Casas es un subersivo, 

ya que consideran a este monje como un enemigo del órden 

pdblicc, su idea es la de limitar el derecho de propiedad 

de los conquistadores españoles sobre los indios y sus -

bienes y dice: "las guerras de los espafloles·contra lcs

indios, la esclavitud y las encomiendas son injustas y -

contré1 todo derecho" y exige "la restitución de la libe.,t 

tad, servicios y bienes injustame11te usurpados a los i.!l 
dios 11 (9). 



Irritábase y encend!ase las Casas en su santo furor~ 

ante las tiranías y crueldades que ve!a cometer y no in

tentaba remediarlas una a una, sinn curregirlas todas -

juntas, reviv!a en. ti. el espiritu de rebslidn an~rquico

de los primeros cristianosº No aboga unicamente ~orla -

libertad del indio, sino por la restitucidn de la tierra 

y bienes, su ~oofiformidad no la demostraba en t~rrninos

mesuradns, pues empleaba contra las aut~ridades españ,E_ -

las del Virrey abajo, l~s mds d~ros e implacables apd~ -

trofes de los profetas Bíblicos y adem~s completaba sus

palabras con eMcomuniones y anatemas. 

Las Casas uno de los adalides de este movimiento d~ ~ 

fendid con wagn!fica intransigencia la actitud cri&tiana; 

las indias pertenecen a los indios cuyo hogar era por vo 
' -

luntad de Dios y todo lo que en ellas hab!a, mineral, v2, 

getal d animal de ellos era. Los españoles no ten!an --

otro título para penetrar en ellas que el de llevar en -

las caravelas el Evangelio. Pera las Casas como para to

de español de su tiempo, la religidn cristiana era la -

verdad y tuda lo demás error; y las Casas se proponía -

que la verdad viviese de verdad, y por eso no hay escape 

para su dilema; d los españoles se cunduc!an en las in --
dias como cristianos e no ten!an derecho a estar ah! ---

(10). 

Naturalmente que estas teorías ponían en peligro las

fortunas de casi todos los españcles avecinados en el -

Nuevo Mundo, y no unicamente de aquellos que la habían -
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hecMo por medio del comercio sin haber tenido jamás enc.9. 

miendas y esclavos. 

Representa las Casas el ideólogo "el tipo perfecto~

del agitador", puesto que de tal tiene los perfiles exa.9. 

tas, es un revolucionario, y es evidente que esta acUS!, -

ción constituye para él el mayor de los elogias. Las Ca

sas fu6un reformador, y tuvo las virtudes y los erro~es 

de tal, sus motivos eran puros y elevados y por eso ins

pirada en una grande y gloriosa idea que fu~ la clave de 

todos sus actos le obligó a levantar la voz de la censu

ra en presencia de los principes y a ¡:l.í:f.t¡á.f1fü: las amena

zas de una poblaciifn enfurecida, a suroar los mares v2_ -

rias veces en aquellos tiempos que era una verdadera proa -
za, a atravezar montañas y desmertps e incurrir en el -

desafecto, .de sus amigos, en la hostilidad de sus adversa -
rios y a sufrir insultos y per~ecusioneso 

En el aspecto sombrío de la ~poca colonial en la pri

mera mitad del siglo XVI, las Casas aparece como el apo

yo de los cprimidos y su obra apasionada, en~rgica, h.E, -

nesta ccnstante alcanza un alto valor, es un hombreen el 

que late un nuevo génesis,·tiene todo, genio e intelige.!l 

cia, entre las Casas y Vasco de Quiroga existe una gran

afinidad intelectual, a pesar de ser de formaci6n disti!!, 

ta, Mientras las Casas como miembro que fuá da la Orden-· 

de los predicadores, su formaci6n era tomista, (11) y..,_ 

trata todo le posible de sustraerse en cuanta doctrina -

expresa, de la influencia directa de la escuela francis ... 
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cana. Mientras el padre las Casas es un medioaval en el 

contenido y un modernn en la intenci6n ya que en sus es -
critos no hay ataque a la escol~tica ni pretenci6n de -

restaurar la filosofía de los antiguos. Nota aguda de -

las Casas es la de ser un defensora Vasco de Quiroga si 

es un humanista, y la influencia renacentista es eviden -
te (12). Ambos son figuras ilustres de América en cual

quier tiempo y en todos los tiempos, sentimos que en sus 

destinos y en su obra, late el hondo misterio de la hu

manidad, sin embargo es superi~r las Casas a Vasco de -

Quircga s~lvo en lo tocante a preparaci6n jurídica (13), 

a pesar de esto el Padre las Casas y Tata Vasco coinci

den en su teoría acerca de los indios "que son ~nimas -

racionales, creadas y formadas a la imagen y semejanza

de la Altísima Trinidad"Q Solo difieren en la fcrma de

llevar a cabo sus ideas; Vasco de Quiroga trata debo --
rrar toda desigualdad, como las Casas 1 pero tendiendo a 

la armonía a la serenidad, a la calma, fray Bartolc.m~ en 

cambio no quiere remontarse a la armonía que.para el -

significa est~ncamiento, y por eso no pierde su valer -

ante los grandes de España, rompe la armonía y lucha -

contra las autoridades, con el Rey, con las órdenes re

ligiosas y logra a pesar de la pol~mica con el Ductor -
G!nez de Sep~lveda remover el ambiente en 1550 en la -

Ciudad de Valladolid. Valladolid es la Punta del Este del 

siglo XVI, all! se trata por primera vez del problema -

de la r,o intervenci6n, de la ayuda y pacificacicfo del -
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Continence Americano, Valladolid es sala un principio.La 

magnitud y grandeza de las Casas san indiscutibles. 

Las ideas de fray Bartolomé, hacen que Francisco de -

Victoria el gran fil6safo y jurista intervenga en lapo

lámica pero a su favor tomando como base, el porque, la

raz6n e el derecho que existe para esclavizar a los in-

dios, y logra después de luchar tenazmente, que el Card~ 

nal Cisneros, Regente de la Nueva España se interese en

los destinos de los indígenas, y designe por medio de -

las Casas tres monjes con instrucciones precisas de ga-

rantizar 31 respeto no solo de las personas sino también 

de las propiedades y bienes de los indígenas. Las provi

ciones u ordenanzas que entonces se firmaron se puede -

considerar como obra da las Casas. Esta c~dula dada por

el Cardenal Cisneros a las Casas as al primer t!tulc so

lemne que obtuvo el obispo de Chiapa para continuar sus

negociaciones en favor de las indiosº (14) 

Este viaje a España en Septiembre de 1515 (15), lo 

hace las Casas en compañ!a da Anton de Montesinos que 

fuá el primero que predic6 en favor de la libertad da 

los indios; no cabe la mencr duda qua las pl~ticas entee 

los dos misioneros, durante el viaje influyeron nctable

mente en el padre las Casas, decidi~ndosa a entrar en la 

lucha a la cual ya nunca había de renunciar a~n en su 

retiro da un claustro español y a edad muy avanzada. 

Pero aesgraciadamente los tres frailes jerdnimos que 

vinieron de España con instrucciones precisas de ayudar

a las 
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los trabajadores ind!genas --- pues ser!a pueril' silen• -
ciar el lado mala tan afín al lado bueno --- pretendie

ran conciliar la inconciliable tratando de aplicar las

normas-del derecho obrera primitiva, inspirado par las-

Casas con los intereses ya creados de algunas de los -

conquistadores españoles, que hab!an obtenida tierras. 

ya bien sea en forma de encomienda ó bien por conseción 

de la Carena de España. 

Es cierto que en un principio, las relaciones entre

españoles e indígenas, se llevo en un medio de cordial! 

dad, la a~idez de algunos de lus propietarios españoles, 

conquistaron a los monjes y acabaron pcr ponerse a su -

servicio, los cuales en su relación a la Corona, decla

raron la incapacidad de los indios para gobernarse y p,gi_ 

ra trabajar en forma independiente, sosteniendm que su

raza era d~bil. Las Casas condenó abiertamente esa acti -
tud y obtuvo de Carlos V que fueran destituidos y reem

plazadas por jueces residentes. 

El año de 1539 llega fray Bartalam~ a España con el

porp6sito de reclutar religioeas por encargo del Obispo 

de Guatemala y aprovecha la ocasión para· pedirle al Ca.E, 

denal Loaysa Presidente del Consejo de Indias que pusi,!i 

se remedio a lus males que sufr!an los naturales de Am~ 

rica. Las palabras del padre las Casas producen tal im

presión, que el Cardenal para discutirlas, convoca a -

una junta a la que asistieron adem~s del Cardenal, el -

Obispo de Cuenca Don Sebastian Ramifez de Fuenleal, an-
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tigua presidente de las audiencias de Santo Domingo -

y de Mdxicc, además de otras muchas personalidades. -

Triunfan casi pcr completo en la junta las ideas del

Padre las Casas, en lo tocante a la elevaci6n del ni

vel de la vida de los indígenas, y de allí salen las

famosas Nuevas Leyes de Indias, en este viaje fray"· 

Bartolomé cumple su decimooctavo de América a Españav 

El 22 de noviembre de 1542 se promulgan las Leyas

Nuevas, en Barcelona (16), las más importantes de cu

yas disposiciones coinciden con las ideas de ~1al~~-~ 

Casas, incorporando a la legislación de España todas

las disposiciones para proteger a los indios, dándcle 

en esta forma al Obispo de Chiapa la razón en su cam

paña contra los encomendares, además este mismo año -

es propuesto para ocupar la rica mitra de Cuzco, la -

cual rechaza, y en la Pascua de Pentecostés se le -

preconi2a obispo de la paupérrima diócesis de Chiapay 

en la Nueva España, terminando el 8 de diciembre la -

Brevísima Relación de la destrucción de las Indias. 

Las Leyes Nuevas t~atan principalmente de la pDühJ;. 

bición de la esclavitud de los indios, prohibiendo -

dedicarlos a las trabajos de las minas y en las pes --
querías de perlasº Se abolían las encomiendas que tQ

vierán áUtoridades españolas ( no las individuales ) 9 

en caso de muerte de los encomenderos, los encomenda

dos pasaban a ser propiedad de la Corona ( esto se~

explica porque sino quien les daba la libertad ) 1 La-
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Inquisición AO \@fila jurisdicción sobre los ind!genas,

especialmente de los convertidos al cristianismo) Había 

una cl8se de trabajos forzadQs que se llamaba Guatequil 

en M~xico y de la Mita en el Peru (trabajos generalmen

te realizados en las minas), en estos trabajos quedaba

convertido o enganchado el trabajador por algd~ tiempc

como siervc en estos trabajos de la mita e guatequil~ -

decían las Le~§s de Indias, solo la septima parte de~

los indios se podría tomar de una reducción ó provi.!l -

cia, para estos trabajos. El guatequil ó mita pas~ a ser 

una institución de trabajo despues de la epoca colo -

nial, era como ya dije antes fundamentalmente trabajo -

de las minas, pero también era trabajo personal, de~ -

carreo de leña, agua y otros servicios personales. Los 

indiüs no pod!an ser obligados a trabajar en las encc

miendas al servici• de los españoles adn declarando que 

lo hacían pcr su propia voluntad. Adem~s se establecía 

que les ind!genas gobernados por un casique indígena,• 

cuya elección era vigilada por el padre, cura ó doctr.!, 

nero. 

Pero estas leyes trataban sobre todo de la conversión

de l:· s indios al cristianismo, y de impedir la expoli~ 

ción de la conquista, tratando de incorporar a los in• 

dios a la nueva vida politicn social, estableciendo en 0 

las reducciones de indios sus propios jefes, por lr -

que algunos la llaman neo-espa~ola (17 ). 
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Ahora bien po: lo que respecta a tas consecuencias y 

cumplimientos de las Leyes de Indias podemos decir,

que estas no se cumplieron en su totalidad, par( si

en gran parte, el padre las Casas gan6 el pleito en

el papel, pero lo psrdi( en el terreno da los hechos 

y esto es claro, no pcir culpa suya, pero" porqu~ no 

se cumplían las Leyes de Indias? porque, lLs mismos

intereses impedian que se cumplieran, en una area -

enorme como la América era muy dificil ejercer vigil 

lancia; bastaba convencer por medio de la palabra a

los Virreyes, por lo que estos no pudieron tener i -

dea verdádcra de las condiciones que prevalemfan•. 

"Las·teyes de Indias eran inaplicables en algu -

ncs sentidos, no parque legislaran retrospectivamen

te, sino porque desconocían hechos consumados y d~ -

raches adquiridos, así como la carencia de fuerzas -

para impcnerlas y hacerlas efectivas"(lB). 

Las Leyes son magnificas y hay que considerarlas

com~ un gran triunfo del padre Las Casas, ya que sus 

ideas fundamentales las inspiraron, n~s arrebata de.§. 

de luegc en su favcr la belleza y humanidad de sus -

teor!as, pues las Leyes Nuevas constituyen el mon,!;! -

mento m~s notable que se ha hecho en materia legi_! -

lativa, son ün verdadero modelo de humanidad, bondad 

y misericord!a, las leyes mas radicales dictadas en• 

favor de los indígenas despu~s de la revolucidn, no

pueden compararse con ellas y debían de tomarse como 

ejemplo --- claro está que con algunas modificaci,!l -
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nes de ~poca -- por lus legisladores que se preocupan -

por al mejoramiento de las condiciones sociales de nue~ 

tras razas aborigenes. 

"Podemos decir que el primer brote de independencia -

suscitado en la Nueva Espafta contra la Madre Patria fu~ 

sin duda el querer aplicar dichas Leyes oe Indias, y -

esto sucedió no solamente en Méxicor, sino también en el 

Perd, en donde hubo derramamiento de sGngre, pues los -

encomenderos ao contentos con ellas trataron de que fu~ 

ran sustituidas"Q 

Era tanta la protección que tenían para el trabaja --
dor y en especial para la raza indígena, que el indio -

se convirti6 en un elemento pasivu, s.in responsabi11. -

dad, respetuoso, es cierto que ellos tenían la pasivill. 

dad del pueblo Azteca, estaban obligados a hacer rev~ -

rancias, pero como no eran obligados a trabajar se CO!!, 

formaron con vivir al día, por eso los hispanistas sos

tienen que el indio va a las espaldas del blanco, cosa

absolutamente falsa. 

De la lectura de las abras del Obispo de Chiapa difl. 

cilmente hallaremos como dice Fabie, en ninguna ~poca -

ni en ninguna nación un escritor cuyas obras traten en

el fondo de un sula asunto o asten dirigidos por un mi.§. 

mo prop1sito, desde el momento que predicó a los vecj, -

nos de !a villa de Baracoa en la fiesta de la Asuncidn~ 

del año de 1514, emple~ todas l0s fuerzas de su espirJ.-
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tu, su inteligencia poderosa y su voluntad en~rgica a -

la defensa de un fín determinado, la defensa del desvali 
. -

do, del cprimidr, del trabajadQr, del indio, las Casas -

había hacido en una ~poca de despotismo tanto civil como 

religioso por eso su voz se tenía que levantar incesante 

para la reiaindicacidn de los derechosminherentes e ina--
lienables de todo ser huffiana. El gozo de la Libertad, --

pcr eso triunf6 pues tenemos al indio y al mestizo como

testigos. 

El mismo las Casas da testimonio de estas verdades en 

una curiosísima carta dirigida a lns padres Dominicos de 

Guatemala hacia el año de 1552; que en una de sus partes 

dice as!: 

"Pero Padres, a sesenta y un años que vide comenzar -

estas tiranías e ir creciendo siempre y aument~ndose ha~ 

ta hoy; y se que hoy en todas las Indias se cometen y -

s~lo cnm~ si presente fuese por las muchas y continuas -

cartas y relaciones y clamores que de muchos cada d!a r.2. 

cibo de todas partes •••• y as! tengo m~s que otro not! -

cia y ciencia del hecho; y ha cuarenta y ocho años que -

trabajo de inquirir, y estudiar y sacar en limpio el De

recho" (19). 

Por lo que a su forma se refiere, no todos las escri

tos de las Casas son documentos de caracter político, -

adn sus obras de gran extensi6n astan hechas cnn un plan 

meditado y vasto, la filosofía esc~lástica, la teolog!a-
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católica, y ambos derechos son por decirle así, el espirl:, 

tu que los informa a todos pero eso si, cualquiera que -

sean los titulas da sus obras, doctrinales, históricas ó 

pol~micas, todas en su escancia tiene el propósito excl!!. 

sivo de favorecer a sus patr~cinados •• o "consta de lo -

arriba relatado, que nunca se dieron los indios a los es -· 
pañoles para que los enseñasen, sino quG se sirvieran de 

ell~s, y de sus sudores y angustias y trabajos se aprOV.§. 

chasen" (20) en la cita anterior vemos que el Obispo de

Chiapa se interesó siempre porque· el trabajador no fuese 

explotadn y que siempre protesto pJr el aprovechamiento

indebido de este~ por lo que debemos considerar a las C~ 

sascomo el precursor del Derech~ del Trabajo en M~xico,

porque siempre luch~, por la protección elevación y mej.9. 

ramientop no sólo de los trabajadores del campo, sino de 

todcs aquellos que prestaban servici0 personal, que son

los fines de esa disciplina, pues as! poco a poco de sus 

principios nació lo que ahora llamam~s Derecho de Traba

jo. 

HemPs visto que en el mundo de fray Bartolom~ de las

Casas, sus ideas pugnan por convertirse en hechos y tal

es el cuadro de sus sentimientus, para Vasco de Quiroga

en cambie, nJ es apolineo su ideal, s sinu báquico de -

intensidad de acción su pensamiento siempre está situadc 

en un término medio frente al tono violento de las Casasº 
1 

Es indudable que la obra saliente de Do Vasco es la fun-
1 

dación de los Hospitales que no son en sintesis, mds que 
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pequefias ciudades donde se realiza la idea da la polis: 

hacer de cada hombre un ser dtil a la colectividad. Pe

~o no se reduce su actividad unicamente a los puebles -

de Santa F~ sin~ que se extiende por toda la provruncia

de Michoacan, p~r eso la organizaci6n del trabaja (21)

y la sabia distribución de las industrias en los diver

sos pueblJs del Estado es sin duda otra de las obras -

m~s importantes realizadas por el prudente e incanzable 

preladP, ya qiJe don Vasco señaló a cada pueblo Be acue,t 

do co'1 sus recursC's naturales una industria ó arte meoj_·¡ 

nica, o bien perfecciPn6 la t~cnica donde ya existian -

industrias, evitando con esto la ruinosa competencia, -

pues de acuerdo con sus tradiciones o condiciones natu

rales, ningdn otro pueblo ejercit6; el misma oficio, y

esto lo llevó a cabo sosteniendo desus propios dineros, 

los maestros á artífices que enseñaban las oficios t2, -

les como las bellas lacas de Uruapan, el curtido de las 

pieles en Parachc, industrias que adn persisten hasta -

nuestros d!as; ensefió los primitivos tornos, lrs art2. -

factos instrumentales admirablemente labrados con finas 

maderas de la sierra, los deshilados de ArLnza, la man~ 

factura de utencilios de cobr8 de Santa Clara, el tejido 

de los objetos de lana en Nuria y otros pueblos de la -

Sierra, la construcción de utenciliPs de hierro en San

Felipe y a modelar y diseñar las hermC'sas vasijas de -

barro en Payen, la fabricación de badles en Cocupao. 

Var~n da finas manos por amor a sus inditos se vol --
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v!a artesano que lo mismo pul!a un guaje que preparaba 

los tintes que habían de servir para la decoración de

las jícaras 6 vasijas en un pueblo, 6 bien se iba a -

otro a enseñar a hacer instrumentos musicales, como la 

clásica guitarra 6 el sensible violín y cabalgando in

cansable en su mula blanca, llevando su váculc de made 

ra de la tierra, se dirigía por tortuosos caminos a M

disponer el telar 6 a enseñar el tejido de las telas -

de lana de lindos colores, 6 bien con catadura de san

t~ a administra~j.usticia, a gobernar sabiamente los -

pueblos o a crear agricultura,; llevando el primer ban~ 

no a la maravillosa tierra michoacana, enseñándonos -

que la felicidad no está en el descanso.(22) 

Como un ap~ndice y más que otra cosa como un dato -

curioso, anexo, lo que pudi~ramos llamar, la primera -

huelga en máxico no como se entiende; en la actualidad, 

pero si como una suspensión de labores y con los si--

guientes puntos de semejanza. 

Paso a paso se ha seguido el d!a, mes y año de lo 

ocurrido en nuestro País en el campo obrero a partir -

de unos cuantos aposa esta parte, pero poco se ha in

vestigado ce lo que acontecía dentro del mismo terreno 

hace cuatrocientos años. 

ClarQ que el sistema de resolver los conflictos co-
... 

lectivos mediante el arbitraje data de una fecha rela-

tivamente reciente, sin embargo la historia nos dice -
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qu~ el 10 de Jrulio del remoto año de 1582, se notifi -
cdlal cabildo de la catedral metropolitana que. les -

cantores y ministeriles de la capilla de la catedral 

se despedían por si solos, es decir abandonaban el -

trabajo en una forma colectiva en vista de que no e,2, 

taban conforme con la reducci6n de sus salarias, la

histsria pas6 de esta manera: 

Revisando las cuentas de la Aceduría de la metropf_ 

litana se dieron cuenta que en la capilla se empleaba 

más dinero que en la misma fábrica de la Iglesia~ co

sa que les pareci6 exorbitante y decidieron reducir -

los salaries de canteras y ministriles que les par~ -

cian sumamente altos pues el maestro de capilla ten!a 

asignado 350 pesos anuales, el Racionero 320 al igual 

que el cantor, sin cuya preqencia no podía haber m& -

sica cera!, por ser el dnico tiple, además de estos -

había vari~s cantores y ministriles que ganaban de~-

180 a 300 pesos cada a6Qc 

Despu~s de la notificación de la reducción de los

salarios el 4 de julio de 1582, el canónig~ Alonsu da 

Ecija, al Racionero, maestro de capilla Fernando Fra.!l 

ce, al Racionero Juan Hernández, al cura Alonso de"

Truxillo, a Marcos Tallo, a Agust!naléz, a Bartolomé 

Franco, Phelipe Pero P6lez, a Luis del Toro a Pero -

Mart!n, a Antonio Ort!z y a los ocho ministriles 1 d~ 

cidieron estos no volver a .. sus labores e Estaba ene~-
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bezado el motín par Fernando Franco siguiéndole su primo 

AlPnso de Truxillc seis cantores reserv~ndose los minis

triles dar su determinaci6n poc~ despu~sº 

Desde ese día la Catedral Metrcp~litana se quedó sin• 

másica y sin canta, el órgano mudo pues el maestro se ne -
gaba a hacerlo en vista de que los bajos salarios y les= 

mal~s tratos, exponiándose no solo a ser despedidos sino 

adn excomulgados y juzgados por la inquisición por e.u --

frentarse al poder mas grande que existía en la Coloniao 

El asunto por tener caracter colectivo trasendió a -

las altas autoridades eclesiasticas y el dia 10 del mis

mo mes, se presentaron todos adn los ministriles que fal 

tabanque ya para aquellos d!as se hab!an decidido a se

guir a los huelguistas para dejar su cargo. 

Sin embargo fuá pronta la intervenci6n directa del Ar -
zobispo que sirvió de ~rbitro así como la intervenci~n -

del gremio respectivo (musicos) que parece que estaban -

de acuerdo con l~s huelguistas para que ninguno aceptara 

el trabajo en aqLellas condiciones, se levantó la huelga 

siempre que aceptaran las condiciones que ellos pusierono 

Estas condiciones eran: 

1.- Que la capilla quedara integrada como quedó por -

todos los miembros que tenía anteso 

2.- Que se les pagara el sueldo que habían dejado de

percibir durante el tiempo no trabajado (huelga). 

3.- Que continuarían con la reducciñn del salarie o~-
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rantle los meses que faltaban del año pero que a par• 

tir del primer mes del añ~ siguiente ó antes, si mej.2, 

raban las condiciones econdmicas de la Catedral, se -

les devclver!a su antiguo salario. 

El arzobispo comunicf. al cabildo que todo babía si -
do arreglado volviendo les trabajadores a sus labores 

el d!a 22 de agoste del mismo afio des.pu~s de un mes .. 

dieciocho días de paro. 

Naturalmente que estas suspensiones se practicaban 

por excepcidn pero podemos asegurar que aunque no es -

una huelga en el mismo sentido que se entiende en la• 

actualidad, si presenta grandes puntos de semejanza -

como son, 

a).- Un acuerdo colectivo para abandonar el trabajo 

a causa de la reduccicfo de salarios ( causa justa y .,._ 

legal) 

b).• Un cierto tiempo sin trabajare 

e) .... Restitución del trabajo y del salario. 

He aqu! la que he podido ~asumir sobre el artesano 

en la Nueva España en ol siglo XVIo 



CONCLUSIONES 

Es interesante describir en forma somera el desenvo,1 

vimiento del artesano en Nueva Espafla en el siglo XVI.

En este han intervenido diversos factores econdmicos, • 

social, religiosos y artísticos,· los cuales han contri• 

buido a dar al problema razgos complejos y peculisridades 

propias. 

El trabajador en su aspecto general ha existido en• 

mlxico, desde ~pocas muy remotas, el artesano especi,!• 

!izado aparece con las asociaciones derivadas de clases 

que convirtieron en unidades independientes la divisidn 

del trabajo, esto es, gentes que tienen un mismo oficio, 

con separacidn manual entre los directores y los que re~,. 

!izan el trabajo. Hasta hoy d!a es poco lo conocido de -

las relaciones sociales internas que dentro de los j'r.,_-.w,

Tenochcas existían. 

No es posible llegar a canecer con gran amplitud esas 

relaciones de trabajr en la organizacidn gremial Novo- -

Hispana. 

Segundo. 

El Estado Azteca, asimila distintos pueblos y cultu--· 

ras, en una sola, ya que la cultura de los Aztecas era• 

una transformaci6n, asimilacidn y adaptacidn de varias -

culturas. 

Los Aztecas hab!an pasado de la tribu familiar~ pues~ 

en ~na Ciudad como M~xico- Tenochtitlan y sus dominios -
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ne se puede habiar de familia sino de aglomeraci~n. El -

Estado Azteca cumpl!a con las exigencias complejas de su 

propia naturaleza y en un pueblo fundamentalmente guerra 

re la divisi6n de clases sociales es evidente, pues es"

tas empiezan por vencedores y vencidos. La teoría cl~si

ca de Bandelier, es anticuada conforme a los estudios u1:, 

timamente realizados. A principios del siglo XVI, la es

tructura social de los Aztecas se ha diferenciado, com-

plicado y jerarquizado, y la producci6n diversificada, -

dE! artesano encierra una gran sabiduría, pues es tan -

grande su ingenio y habilidad que resulta dificil saber

en un mismo sujeto donde termina el trabajo manual y don 

de ccmienza el intelectual~ 

Tercero~-

Con la conquist~ les españoles trajeron las institu-

ciones de la época en que vivían, reconstruyeron sobre -

las ruinas de la ciudad azteca la capital de la Nueva~

España, se avecindaron en ella desde un principio los•

artesanos, agrupando a los obreros en gremios, desde el

punto de vista jurídico y en cofradías en el religicso-sQ 

cial. 

Los Veedores y el Cabildo, ejercían sobre estos gre--

mios, que el municipio les delegaba~ Tenían su tribunal -

para dirimir sus conflictos constituido por la "fiel Eje

cutoria", el Procurador General o Sindico del Com6n, la -

Mesa de Propics y el Juez de Gremios", para conflictos --

que no pasaran de treinta ducadosº Para-



asuntos de mayor importancia se turnaban a la Real Audie.u 

cia, que era el tribunal de apelaciún en segunda insta.u 

cia, siendo el procedimiento escrito y sumario. 

Cuarto. 

La Legislaci6n del Trabaja, en el sigla XVI, se reduce 

a una serie de Ordenanzas de Gremios y Reales Cedulas, y 

las Leyes de Indias. El mal trato dado a, los indios en• 

lus obrajes, talleres y en el campo y minas, hizo que va 

rios ilustres varones levantaran la voz contra estas ar

bitrariedades, humanizandola idea del trabajador. Entre

estos se destacan: Pedr~ de Gante, Fray 8artalom~ de las 

Casas y Vasco de Quiraga, en ellos late el h~ndo mist2., -

ria de la humanidad, pues son hombres de acción y pensa

miento, que hacen posible la creación de una Escuela de

Artes y Oficias tipo vocacional que todavía hny en d!a -

pugna por tomar formao Inspiran las leyes de Trabaje pa

ra asegurar la tranquilidad la paz y la justicia, del que 

la necesita, y hacen posible la Utopía en AmGrica. crea.o. 

do ciudades modelo, fuentes de trabajo y enseñanza. 

Gante, las C~sas, Tata Vasco, alcanzaron al fín la m2., 

ta deseada en toda su vida, y sus almas permanecen en la 

cima, que domina las tempestades. 



-185-

NOTAS V BIBLIOGRAFIA 

CAPITULO I 

1.- Cddice Mendocino, primera p~gina. 

2.- Chimalpain, Domingo Franciscu, Septima Relacién, toms 

do de Miguel Leún Portilla, Los antiguos Mexicanos,
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7.- El conocimiento de las Culturas Precl~sicas llamadas 
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por Gamio, 11 arcaicas" por Spinde. "medias" por --

Vaillant y en la actualidad "precl~sicas" por Shook

y Covarrubias, tuvo como punto de partida el año de-

1886, en que el estudiusc padre Plancarte comenzó a

recolectar figurillas de barro procedentes del sitio 

llamado Ateto en el estado de m~xico, en el curso de 

los años los trabajos de Beyer, Gamio, Spinden, Meno, 

Tozzer, Nuttal, H~y adelantaron un poco m~s en los -

estudios,, A continuaciiSn Cummings da a conocer Cu,! •· 
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chimecas del norte, la vieja cultura cl~sica se re$ 

fugi6 en el estado de Puebla y en la regic5n de la -

Mixteca, pero luegc empezaron a ejercer su influen-
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Costa de las Tortugas, en el mar del Sur, y el An~ -

huac Xicalanco, o costa de las Jícaras, en el Gclfc

de México. 

Di6se, también, el nombre de Anáhuac, al hermosc V~

lle de México en atencidn a sus lagos. Y este nombre 

se fué extendiendo con las conquistas de les Aztecas, 
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Cultura Econ6mica, Tercera Edición m~xicu, 1960. p. 
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38.- Ibídem Po 107. 
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cas, UoN.A.m. Segunda Edición, m~xico 1959. p. 7. 



CAPITULO II 

NOTAS V BIBLIOGRAFIA 

l.- ZURITA Op- c1't. Pag. 183 • 

• ~ Es la época her6ica descrita en los poemas de H_g, 

mero. Sin embargo pronto aparece un fendmeno que, da 

un golpe de muerte al 6rden comunal; es la propiedad 

privada, cría de perros, pavos, gallipavos y de art! 

culos de lujo, jade oro, plumas, que ocndoce al hom

bre a una transformación de sus propuctcs en mercan

c!as la agricultura se desarrolla y rinde m~s, apar,!!_ 

ciando nuevos productos; la industria artesanal se -

diversifica cada vez m~s especialmente en TáxflJlesYy 

metales. La Ciudad y el Artesano se separan cada~

vez m~s del campo y del trabajo agrícola como ccnse

cuencia, la fuerza de trabajo se hace de8eable. 

2.- Herskovits, Melville J. The Economic Life 0f Primit,! 

ve Peoples, New York, 1940. 

3.- Refiriéndose al trabajo colectivo entre los mayas, -

dice Redfield: 11 Los lectores de Landa est~n famili.2_ 

rizados con la información que se refiere a esta fo.E. 

ma de trabajo entre los mayas. 11 Segdn Landa e't'a CC.§. 

tumbre que entre los mayas se formase un grupo come

de veinte hombres para ir haciendo por turnos los tra 

bajos de la milpa para cada miembro del grupo. Se s.2_ 

be también, continda diciendo Redfield, que en Chan

Kom, una de las comunidades nativas de la pen!nsula

de Yucatan estudiadas ~ar ~l hace algunos años, las-
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casas se construían CQn el trabajo ctoperativn de la 

comunidad, en Dzitas, aunque la practica dej6 de --

existir hace algdn tiempo, adn se conserva memoria -

de ella, en M~rida, la Capital del Estadc, no se han 

hec~o al parecer construcciones colectivas en el 

tiempo a que alcanza la memoria de los habitantes -

m~s viejos de la ciudad, 

Entre algunas comunidacies de indios mayas, persisten 

las instituciones de la fajina y de la guardiaº Por

medio de la fajina se llevan a cabo mejoras y arre -

glas de obras pdblicas, mediante prestaci~nes oblig~ 

torias de trábajo que dan los varones a discreción de 

los dirigentes de cada una de las comunidades aldea

nas de indios y por 6rdenes de los mismos, Guardia,

en relaci6n con la fajina debe conside~arse la in.2, -

titucidn llamada la guardia, De acuerd~ con esta~!

tima costumbre be exige de cada vardn adulto menor -

de 45 años, que preste una 6 dos semanas de servicio 

en la sede del gobierno local. Entre los grupos nati 

vos que aún sobreviven en otros lugares de la rep1 -

blica mexicana, se registra adn la misma fcrma de -

trabajo cooperativo. As!, entre los chamulas que ha

bitan en el estado de Ch{apas, un etn6logo que estu

dió recientemente las condiciones generales de la 

vida del grupo escribe lo siguiente 11 Cuando algdn 

miembro de la comunidad pide ayuda a otro, le paga -

crn trabaj'): a esto lo llaman cambio de manos"" Com11 

se ve el trabaj~ c~operativo se realiza siempre en -



comunidades primitivas que no han alcanzadc un gran

desarrollo cuma alcanzó la Ciudad-Estado de. Tenochti 

tlan. Naturalmente que la eficacia de la cooperaci6n 

se acusa con rasgos colrsales en las obras gigantes

cas de los antigucs mexicanos, quienes despu~s de c~ 

brir sus atenciones civiles y militares, se er.cr.~~rR 

ten•, en posesión de un remanente de medios e.Je subsi.2, 

tencia, que podían dedicar a cbras de utilidad y de

esplendorº El poder de mando del estado sobre las ma 

nos y los brazos de casi toda la población no agrf -

cultora y el poder exclusivo de disposici6n asignado 

al monarca ( tlatoani y a los sacerdotes sobre aquel 

remanente, les brindaban los medios necesarios para

levantar aquellos monumetos gigantescos, con que --

llenaron el pa!so Para mover aquellas piedras y aqu-2, 

!las masas encrmes; cuyo transpúrte era asombroso 

por no c~ntar con animales de tiro, se derrochaba 

trabajo humano, sin emplear apenas otro medio. Bast.!!_ 

ba con el ndmero de obreros congregados y con la con·; 

centracidn de su esfuerzo, así surgió de la laguna -

Tenochtitlan, hasta ~onvertirse en tierra firme, as! 

surgi6 el calendariu azteca y la Coatl!cue, y el Te.!!!. 

plP Mayor y los palacios de moctezuma. Los obreros -

no agricultores de la monarquía mexicana, aportaron

su esfuerzo físico individual, pero al mismo tiempo

su ndmera era su fuerza y del poder de dirección so

bre estas masas, nacieron aquellas gigantescas cbras, 
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y sería 8bsurdo suponer, que no existió trabajo ne

retribuido hasta que llegaron los españcles con el

régimen capitalista, en que la producción funciona-a 

a base de capitalistas, por una parte, y de obreros 

asalariados por la otra~ Nada m~s lejos de la ver -

dado En tedas las épocas de la historia se ha vista, 

el trabajo se ha retribuido a~n cuando sola sea la

comida, que ya es una forma de retribucion. 

4.- En el concepto "fuerzas productivas" queda compren

dido el caudal de energ!a que el hombre ha logrado

someter a su control y que utiliza en beneficio pr.9. 

pie gracias al esfuerzo desplegado por él mediante

el trabajo en al curso da los siglos. En esta defi

nición queda, por tanta, comprendido, as! el traba

jo físico como el intelectual -- la ciencia y la 

técnica po~ consiguiente--, los instrument~s de 

trabajo en que cristaliza la aplicaciór. de esta dl

tima, los recursos naturales que el hombre logra s2 

meter a su propio dominio mediante la explotación -

efectiva ó potencial de ellos, y el hombre mismn, -

ó la sociedad humana, para ser mas precise, que en

frentándose a la naturaleza llega a dominarlao OlmJ! 

da Mauro, Sociedades Precapitalistas, México 1960 -

T. 11, p. XIo 

5.- Por relaciones de producción" entende~os: "el re

gimen jurídico de la propiedad y los sistemas de -

producción y cambio. Ibidem. 
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6.- Castorena J. Jesds, Tratad~ de Derecho Obrero, Ed!" 

tcrial Jaris. M6xicc, D. F., P• 76. 

7.- Fernándo de Alva Ixtlixochitl; up. cito T.I. p 261. 

s.- Torquemada, Fray Juan de Monarqu!a Indiana, Editorial 

Chávez Hayhoe, M~xico 1940, tercera edici6n To II,-

Cap. XXXIV, PP• 486-7. 

9.- Spéncer Herbar, Los Antiguos Mexicanos, traducci6n

de Daniel y Germ~n García, México 1896, p. 9. 

ID.- A continuación doy una lista aunque incompleta de -

los barrios ocupaciones y deidades. Anexe# l. 

11.- Prsscott illilliam H., The c~nquest of Mexico and Con -
quest of Psru, The Mudern Library, p. as. 

12.- Castorena op. cit. p. 80. 

13.- Como consecuencia de la acometida de los grupos ch,! 

chimecas del norte la vieja cultura clásica. se refu ..... 
gif en lus grupos humanus que vivían en el Estado -

de Puebla y en la regi6n Mixteca. Allí, sustra!da -

un tanto a los ~b00t~s!~iéeb6s~de poblaci6n que se

estaban efectuando en la Cuenca de méxico, aquella

cultura conservó sus valores propios adquiridos --

desde mucho tiempo atrás, y empezó luego a ejercer

una influencia, cada vez más marcada, sobre las nlJ2. 

vas poblaciones semibárbaras de los nahuas recien -

llegados. Estos supieron aprovechar tanto la cultu

ra cllsica como la mano de obra de los ~~eblos de -

ascendencia olmeca Yt conservando la fuerza pol!ti-
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ce y militar, crearon un nuevo Estado, el Tolteca,. 

que tuvo su centro en Toll~n, hoy Ciudad de Tula, -

Estado de Hidalgo. Tula se encuentra en una de las

znnas fronterizas que dividian a los pueblos civili -
zados del sur, de los b~rbaros 6 chichimecas del~

norte. All! se asociaron los dos elementos, y por -

eso se le reconoce un doble or!gen1 una inmigraci6n 

del su~ ( propiamente tolteca~ de art!fices) y o -

tra del norte ( de chichimecas nahuas ó semib~rb.!! -

ros)c Los toltecas sabían trabajar con verdadera~

maestría la piedra, la pluma, el barro y hasta alg.Y. 

nos metales ( oro, plata, cobre) Ixtlixochitl op.

cit~ Sahagdn up. cito 

140- Clavijero francisco Javier, Histeria antigua de M~

xic~, Traducción del Italiano por J. Joaquin de Mo

ro, notas de Luis González Obreg~n, México Dire.E, -

ción General de Bellas Artes, 1917, Te I PP• 416-l?. 

15.- Crónica de Mechuacan, Morelia, 1903, pp 6,7,8,15. 

16c- Sahagdn fray Bernardino de, Historia General de las 

Cosas de la Nueva España, Editorial Pedro Robledo.

México 1938, libro sexto, Cap. diez y siet·e T., II ... 

Pe 116 - 121. 

17 9 ~ ffielgarejo Vivanco Jose'Luis, Totonacan, Xalapa Ver. 

1943, p. 155. 

!8 0 ~ Torquemada, op. cit. libro Catorce, Cap. Catorce T. 

II, p o 560 • 



19.~ La sustancia mas preciada entre los aztecas era el 

jade, ó las ~r&s µarecidas a él por su consi!_ -

tencia y coloro Tanto la jadeita como la nefrita -

existen en el nuevo mundo y la variedad americana

sa diferencia de la piedra asiáticaº Las turquesas 

también eran muy preciadas, el oro era valioso pe

ro solamente para los adornos que se podían hacer 

de dlp y la plata pudo haber sido de valor adn ma

yor porque los nódulos eran raros y les indios de~ 

conocían la técnica de fundir el metal, en Sahagdn 

cp. cit. vol. 5 PPo 193-219, también en Saville, -

Goldmith's Art~ 

200- "D felicen monetam, quae suavem utilemque praebet -

humano generi pctum et a tartarea peste avaritiae -

suos servat pcssessores, quod suffodi aut diu serv~ 

ri nequeat". Exlama P~dro Mjrtir en" De Orbe Nova, 

Ose. 5 cap. ·4, tomado de Prescott op. cit. P• 84. 

21G- A los aztecas les gustaba mucho el chocolate, la -

palabra misma es de etimología azteca, as! que los• 

granos de cacao se convirtieton gustosamente en la

deliciosa bebida nacional~ 

Los granos de cacao, sin embargo, tenían un valor -

fij~ y desempeñaban, en los cambios que podían equ,! 

parse, la función más parecida a la moneda circula.U 

te. 

Vaillant, cp. cit. Po 118. 

220- Cortés Hern~n, Cartas de Relación de la Conquista -
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de m~xico, Madrid Calpe, 1922, Carta segunda, 

1005 

23.- @tlidem p. 104-5. 

240- Clavijero, op. cit. T. l Lib. VII pp. 408-26. 

25.- Esta lista está tomada de la Historia de G6mara, -

que vivía en España en aquella época, sedbitanusroto 

lrs mds importantes, aunque desde luego se nota la 

falta de conocimiento para su descripción as! come 

el uso de algunos elementos como el León que no -

existía en Américaº 

26~- Vaillant, op. cite Pe 138. 

27.- Noguera, Aspectos decorativos de la c0r~mica, 1910 1 

Ca~acterísticas de la Cer~mica, 1930; en Tenayuca, 

1935, Boas, Album, 1911-12. 

Brener, Influence of Technique, 1931º Vaillant, -

History and Stratigraphy, 19370 Piña Chan, Las Cul 

turas Preclásicas de la Cuenca de Mexico, México -

1955. 

280- Piña Chan, Rom~n, Las Culturas Preclisicas de la

Cuenca de Meiico: fondo de Cultura Económica, pri

mera edici6n Méx. 1955, p. 29. 

290- Vaillant, op. cit. Po 138. 

30.- Ibídem, P• ~41. 

31 0 - Noguera Eduardo, Ladrill.J como Material 1928, Tiz!!_ 

tlan, 1927" 
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32.- Pifia Chan, op. cit. p. 31•2• 

33.- Fern~ndez Justino, opus cit, p. 91. 

34.-

35.-

36.-

El Doc. F'~n~ndez en su magistral abra Coatlique,---

est~tica del arte indígena antigua, nos habla de - -

lús distintos autores que han tratada de la neguci!. 

cidn y afirmaci6n del arte indígena, como Lcrd Kings 

~rcugh Fern~ndo Ram!rez, Orozca y Berra ( y antes~

Clavijero ), Coutc, Chavero, GamiJ, Revilla, Ta la

da, Eulalia Guzm~n, Edmunda O'Gorman, Toscano Aifcn. 

se Caso, Worringer Ortega y Medina, Lloyd St~phens, 

Catherwocd, Vaillant, Spinden, Saville, morley, Ku

bler, Solá, Kelemen, Pij~~n, Westheim, etc. 

Tablada, Jos~ Juan, ~~s1Ioria del Arte en MISxico, --
C!a. Nacional Editora Aguilas s. A. IYlsxico 1927, P• 

38. 

Torquemada, up. cit. Cap. XXXIV T. II. P• 486-7. 

Sahagdn op. cit. T. V. P• 211. 

37.- Hern~ndez. Rerum Madicarum Novas Hispaniac Thesau -

rus, Romas,· 1651, libro X cap. 121 P• 339. Tomado de 

Sahagdn del t. V. de las notas del Doc. Eduardo Se

ler p. 221. 

38.- I idem, T. v. p. 387. 

39.- Acosta, op. cit. cap. IV, P• 228. 

40.- El Doctor Eduardo Seler, en 1890 estudi6 Y ua~oJo
dos fragmentos manuscritos del texto original azte-
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ca de la obra de Sahagdn, que se conservan en las. 

biblictecas de Madrid y que forman patte del manus

crito de la Academia de la Historia, el cual es la

segunda mitad de la obra del Padre Sahagdn, a Pª!. -
tir del libro octavoc 

En estos hay tres capftulos que tratan de materias

técnlcas, que el venerable sabio no quiso dar la tr.! 
t~T .: :~;¡;jn de 'Jlloo 11 porque el contenido de este capi

tul. • nada tiene que ve~ con la fJ ni interesa de~ 

modG alguna a !a moral", Le que en realidad sucedid 

yac! lo hace notar el Doce Salar, es que como loi

oficios subsistieron durante el. pr·imer sigl:i que s! 

guf.c: a la conquista, la mayor parte de les histori~ 

drres no se tomaron el trabajo de entrar en det~ -

lles sobre la materia, si"no que remiten al lector a 

los artesanos mismos. Pero todos los historiadores~ 

de la conql.1ista, muestransa llenos de admiracid'n,, -

por las obras que ejecutaban los artesanos en todos 

los oficios~ y cuya enumeracidn se encuentra en-~~ 

" C:.lecci6n de documentos in~ditos del Archivc1 gen2. 

ral de Indias"• T. 12,op. 318-345. 

41,- Sahagdn op~ cito T. II cape XVIII, p~ 390~ 

42c- s~ustelle, op. cit~ P• 79. 

43.,~ 11 Ui.tzilopochtli 1 el guerrera. Nadie es igual a mJ:, .. 

nadie es como yoo No en vano me he puestp el vest,!_ 

do da plumas amarillas¡ pues por m! ha salido el .. 
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sol ( ha llegado la hora del sacrificio) no en --

balde me he puesto las plumas de quetzale~ 

las piedras preciosas verdes, todo mi traje, 

el vestido de plumas amarillas, 

por mi ha salido el sol, por mi ha amanecidoº 

El hombre del País de las nubes ha salido ( por él) 

un pronostico aciagoº 

Al hombre del pa!s del fria le ha quitado él un pié 

En la gens Tlaxotlan se distribuyen las plumas que

se pega el jefe guerrero. 

( Canto de lt,tttch:i!lopochtli) Sahagl!n; op. cito Los -

Cantares a los dioses T. V. P•Po 13-4. 

Huitzilopochtli, dios nacional de los mexicanos, Se 

llama a Oprchtli~ "el izquierdc" es decir el suria~ 

no. Y se llama a Uitzil-opchtli, por que se apar]_ -

cíe a los suyos en forma de colibrío Este disfraz é 

naturaleza de colibrí del dios induce a pensar de -

él a un jefe de tribu divinizado, pues segdn las~

creencias de los mexicanas, las almas de los guerr~ 

ros y de los reyes muertos se transformaban después 

do morar cuatro años en el cielo oriental, rindien

do homenaje al Sol, con cantos y dan7as, en toda -

clase de aves preciosas, colibris y mariposas, des

cendiendo a la tierra ( Sahagán, 3, apéndice, capº~ 

3) A Vitzilopochtli se le considera como un guerre

ro valerosc, como un dios de la guerra. Pero su pe!. 

sena, est~ relacionada, con la representación míti-



ca del "joven d!os del sel", pues ~l fu~ engendra --
d~ partenog~ticamente por una borla de pluma caida

del cielo y que su madre Coatlique se introdujo en

el vientre. Nació Huitzilopochtli, armado, mata a -

sus hermanas envidlosas y hostiles la serpiente de 

fuego y la montaña de serpientes, asi como a sus -

cuatracientcs hermanos, los surianas, quitándoles

sus bienes. Indudablemente esta mitología campar.§!_" 

ble a cualquiera de otra pa!s, no es sino el joven

días del sel que se renueva todas las mañanas y que 

mata al fantasma de la noche y auhenta al ej~rcito

de estrellas~ Aparte del disfraz de colibrí, se re

presentaba por un rayado azul de la mitad inferior

de las extremidades y por una cara pintada de azul

y de amarillo en lineas diagcnales. 

44.- Sahagdn, op. cit. T. v. Cap. III y IV, p. 218. 

45.- Ibídem. 

46.- En el adcrno de plumas del museo Imperial de Viena

se usan los des sistemas; las largas plumas dequet

zale est~n adheridas a una armaz6n, que consta de -

diversas varillas de bambd unidas por una red fina

y muy bien ~echa. M~s las largas bandas azules que

forman la base del cuerpo del adorno y de las alas, 

comp6nense de plumas de catinga pegadas con engrudo 

sobre papel finísimo, las plumas de quetzal llevan

una red de fino hilo a la mitad de la longitud de -

aquellas, que sirvan de mallas para enlazar otras -
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plumas a la manera de piqué. 

En cuanto a las plumas que iban pegadas, hay en el 

Museo Real de Berlín, una pieza rectangular de la~ 

que los españoles llaman delantal de un metro di,2_ -

ciocho cqnt!metras de longitud par cuarenta y dos -

centímetros de ancho, en el centro se representa el 

jeroglífico de la esmeralda y en la parte inferior

un craneo ccn un torrente de sanfra, encuadrado por 

las cuatro colares que representan los cuatro pun -

tes cardinales. 

En el Museo Real de Stuttgart, hay también dos her

mosos ejemplares da estas dos sistemas ls mismo que 

uno en el museo de m~xico. 

47.- Sahagdn, op. cit. T. V. Cap. III y IV PP• 219-23. 

48.- Tarquemada, op. cit. Li Trece, Cap, XXXIV p. 487-8 

49.- Carrillo y Gariel Abelardo, Evolucién del mueble en 

m~xico, Direcci6n de Monumentos coloniales No. 4, ~ 

México 1967, p 7-8-9. 

50.- Vaillant, op. cit. p. 133. 

51,T Gémara; op. cit. T. I. P• 250. 

52.- Sahagdn; op. cit. T. III, P• 34. 

53.- Soustella; op, cit. P• 144. 

54.- Clavijero; op. cit. T. I. P• 421. 

55.- Tablada op. cit. P• 60. 
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56.- Romero de Terreros Manuel,- Historia Sintcftica del 

Arte Colonial, M~xicu 1922,. P• 49. 

S?o- Tablada, ºP• cit. P• 19-20. 

58.- Sahagdn op. cit. T. III p. 31. 

NOTA# 10 ANEXO 1ft 

Calp-ulli o barrio. Ocupación 

l.- Yopico. 

2.- Hutznahuac 

3.- Itepeyoc 

4.- Amantla 

5.- Pochtlan 

6.- Anachtlán 

7.- Atlauhco 

Plateros,aurífices, 
Xochimanques 
Tratantes de agua 
Señores y Reyes, 
Calmecac. 

Señores pescadores 

Seflores 

Tultecayotl,Labran 
deras tintoreras,
plumeras pintores. 

mercaderes 

mercaderes 

mercaderes 

Deidades o 

Totec, Xipe 
Coatlicue,Cuatl~ 
tcna,Chalchitli
cue,Tlaloc,Tequi1, 
tlimayahuet. 

Huichilopochtli, 
Opochtli,Huitzna
huac,Centzonhutz
nahuac,Tezcatlip~ 
ca 

Huichilopochtli 

Tizahua Macuil~-
celotl Macuitoch
tli,Xihui,Tlati, 
Xilo,Chicomexu--
chitl,Tepoztecatl 
Coyotlinahuac, -
Chicomexuchitl, 
Xochiquetzal. 

Yiacatecuhtli. 



s.- Acxollan 

9.- Tlamatzinco 

10.- Atempan. 

11.-Tzonmolco 

12.-Tzapotlan 
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Mercaderes 

Peluqueros, Ta
berneros. 

Nahui,Ehecatl,Chiconquia
huitl, Xomociutl,Cochi--
metl, Yacapitzahuac,macxi 
tl,Chalmecacihuatl. 

Tlamatzincatl,Izquitecatl 
Coatlicue, Toci, madre de 
los dioses. 

Curanderos y - Xiuht~catl,H~ehueleotl, 
Adivinús hac!an Ixcozauhqui, Tzapotlatena. 
atavios para el 
Seffor Principal 
del Calmecac. 

Vendedores de - Nappatecuhtli. 
Uxil, Plateros. 

Lapidarios. Chinahuitzicuintli, 
Nahualpilli, Cinteotli, 
Cfü~acoatl. 



NOTAS Y BIBLIOGRAFIA. 

CAPITULO III 

l.- Esta magn!fica descripcidn del Almirante se debe a •• 

Carlos Pereyra en su breve Historia de América, M. Agui-

lar Editor, Madrid, 1930, P• 30 

Con el descubrimiento de Am~rica se cumplen los versos de 

Séneca: 

Venient annis secula seris 

Quibus Oceanus vincula rerum 

Laxet, et ingens pateat tellus 

Tethysque novas detegat orbes 

Nec sit terris ultima Thule. 

2.- Fund6 la Habana, MaGansas, Puerto Príncipe y Trinidad. 

Berna! D!az. Dp. Cit. T.I. p. 22 

3.- El Cabo Cat~che. Los descubri~res oyeron decir a unas 

indios Catache (casa) y de ah! el nombreº En Berna! D!az • 

y tambi~n en Gdmara. 

4.- Berna! D!az, Op. Cit. T.I. P• 37c 

5.- Ibiden P• 79 

6.- Fern~ndez de Velasco, Guadalupe, Cortés Ante la Juven

tud, Sociedad de estudios Cartesianos, No. 3, Editorial -

Jus, máxico 1949 1 p. 148 

7.- lbiden, P• 159 
i 

B.- Tequitqui, significa servidumbre, el servicio de una -

persona que produce una obra bajo la influencia de otro. 

9~- Berna! O!az; Op. cit. To III, Po 135, También en G6ma~ 

raen el relato que hace en su Conquista~ 
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10.- Berna! D!az, Op. Cit. T.I. p. 137 

11.- Ibiden 

12.- Cervantes de Salazar, Francisco, M~xfoo en 1554, Un,! 
versidad Nacional Aut6noma, m~xico 1939. T. 3 pp.55,6 1 7,• 

58. 

13.- Toro Alfonso, Historia de la Dominacicin Espafiola, L! 

breria Franco Americana, M~x. 1926. p. 212 

14.- Cervantes de Salazar. Ob. CitQ p. 58 

15 .- .Ibiden 

16.- Marroquí, Jos~ Mar!a, la Ciudad de M~xico T. II p.• 

262, Lo tomó del Becerro T. II, foja I 

17.- Libro Capitular, Acta del Cabildo celebrado el 17 de 

Septiembre de 1529. 

18.- Marrcqu!, Ob. Cit. T. II, p. 239 

19.- Lorenzot, Francisco del Barrio p. 28, También en el

Becerro en la primera p~gina. 

20.- Becerro T. I Foja 21 

21º- Esta Ordenanza no se encuentra en el Becerro; hay -

noticias que se encuentra en los Autos del Oficio de don

de la tumd marroquí Ob. Cit. T. II, p. 246 

22.- Herrera de, Antonio, D~cadas e Historia General de" 

los Hechos de les Castellanos en las Islas y Tierra Firme 

del mar Oc~ano, Dec. IV, Libro IX, Ca~ IV. 

23.- García Icazbalceta, Opusculos Varios, T. L. p. 134. 

24.,- Barrica Lorenzot, Op. Cit. 

25.- Actas del Cabildo de la Ciudad de M~xico .• 

26.- Fern~ndez Justino, El Retablo de los Reyes, Est~tica 

del Arte de la Nueva España, Instituto de Investigaciones 

Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de M~xico,1959, 
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p, 15 

27,- Toussaint, Manuel, La Pintura en m~xi'*:i durante el -

siglo XVI, m~xico 1936, P• 13 

28.- Solamente se mencionan aquí los pintores sobresalien 

tes. Para una lista completa v~ase las Obras de Toussaint 

ob. Cit. y las de Lucio Revilla y Villa. 

29.- Romera de Terreras, Manuel, Historia Sint~tica del T 

Arte Colonial, Porrda Editares, M~xico 1922, P• 73 

30,- Ramero de TerrEras, manual. La Moneda Mexicana, BanT 

ca de m~xico, S.A. M~xica, 1952, p. 8 

31,- Segdn un documento de 1533 que obra en la Real Acad_! 

mia de la Historia de Madrid. Sin embarga, no se permitid 

entonces la acuñaci6n de oro. Ramero de Terreros, ibiden. 

32.- Romero de Terreros, Ibiden. 

33,• As! llamaban los antiguos al estrecho de Gibraltar y 

como m~s all~ no hab!a nada conocido adoptaron el lema: 

"NE PLUS ULTRA", que Carlos V, modific6, suprimiendo la -

negación para indicar que m~s all~ se encontraba y exisN

t!a el Nuevo Mundo. 

34,- ~amero de Terreros, Op. ~t. p. 10 

35,- Valle Arizpe, ArtemiD, Notas de Plateria, Editorial 

Polist Mdxico, 1941, P• 49 

36,- Carrillo y Gariel, Abelardo. Evolucidn del Mueble -

en M~xica. Instituto Nacional de Antropolcg!a e Historia 

mlxico, 1957, p. 11 

37.- Ibiden p. 15 

38.- Legislaci6n del Trabajo en los Siglos XVI, XVII, -

XVIII. O.A.P.P. M~xico, 1938, p. 79 
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39.- Carrillo y Gariel Op. Cit. p~ 16 

40.- Romero de Terreros Op. Cit. p. 86,87 

41.- Ibiden p. 86 

42.- Legislación del Trabajo op. Cit. p. 68 



CAPITULO IV. 

NOTAS Y BIBLIOGRAFIA, 

l• Saint León, Etienne Martin; Histatte des carpara--

tions depuis leur origenes jusque a leur suppresian ---

1791, París Segunda Edición, Libre II cap, I 

Esta libra es una de las mejoras y m~s completos sobre

el estudio da los gremios y agremiados especialmente en 

Francia. Hay adem~s abundante bibliografía que no creo

necesario citar ya que esta parte del trabaje solo tra

ta de dar una síntesis que sirva de introducción a los

gremios españoles y a los establecidos en Nueva España. 

2,- El ax~man consistía en ejecutar un ejemplar perfec

to-- le chef d'oeuvre, la agra maestra-- cuya aproba--

ción le daba acceso a la cumbre del ~ficio, 

3,- De Valle Arizpe Artemio; Notas de Plater!a, Edito-

ria! Polis, Máxico 1941, p, 139 

4,- Ernesto Lavisse y Alfredo Rambau; Historia Univer-

sal desde el siglo IV a nuestros días, 

s.- Váase muñoz ~amero, Colección de Fueros y Cartas -

Pueblas, Madrid, 1847, T, I. 

6,- García, Juan Catalina, Ap~ndice a su Discurso de -

Recepción en la Real Academia de la Historia, 

7.- Barrio Lorenzot del, Francisco: Ordenanzas de Gre-

mios de Nueva España, Editor Ganara Estrada, Secretaria 
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de Gobernaci6n Talleres Gr~ficos Méx. 1920 p. 3 

Barrio Lorenzot, fué Contadcr de Propios y Arbitras -

del Cabildo en el siglo XVIII, y copil6 la mayar!a de 

las Ordenanzas de las Gremios Cala~iales, ~omadLs del 

Becerro Antiguo, esto es del manuscrito original de los

siglos XVI y XVII, que se halla extraviadco Franciscu -

del Sarrio Lorenzat form6 estas disposiciones y son dig

nas de toda confianza, y bien pueden equipararse al cél~ 

bre "Corp des Metiers" francés, de Esteban de Boileau. 

a •• Carrera Stampa, Manuel Los Gremios Mexicanos, E.Dolo 

A.P.S.A., México 1954. PP• 299 a 319~ En su admirable -

apándice No. l sobre N6mina de Ordenanzas de Gremios de

los siglos XVI, XVII, y XVIII. 

9.- Ordenanzas relativas al Gremio de Sombrereros, cons

tan de 18 capítulos y fueron dadas a 5 d!as del mes de -

mayo, en la Ciudad de Tenuxtitlan México de Nueva Esr~-

ña, confirmadas por el Virrey Don Luis de Velasco. 

Hay otras de 1579 y de 1!92. 

Legislación del Trabajo en los Si~los XVI, XVII y XVIII, 

Ob. cit. pp. 23,41,64. 

10.- Becerro, en el Viejo p. 483 y en el Nuevo T.I. r.166 

11.- Ordenanza Once del Nobil!simo Arte de la Platerla,

Legislaci6n del Trabajo Obo Cit. p. 140. 

12.- Lorenzot. Obo Cit. P• 38 

13.- Pig Paul; Tratado Elemental de Legislaci6n Indus---

trial.- Las Leyes Obreras, 5a. Edición, 1922, Cap. VI, --
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p. 104. 

14.- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, T. 

I. P~ 15 a 19. 

15." La Biblia nos representa al hombre como obligado a 

trabajar "con el sudor de su frente". 

El contrato de prestación de servicios, segdn la doc

trina de Santo Tom~s, en atenci6n a dicha circunstancia, 

es considerado, no como un contrato mercantil de venta;

es apenas una forma suig~neris de arrendamientc, que no

llega propiamente a la condición de un arrendamiento or

dinario, sino que m~s bien se trata de un intercambio~

de operaciones de hechos diversos igualmente necesarios

ª la satisfacción del f!n humano. 

Se puede citar tambi~n la Encíclica Rerum Novarum -

de Le6n XIII, sobre la cuestión obrera, y el Radiomensa

je de P!o XII en el cincuentenario de "Renum Novarum",-

"Cuadragesimo Anno" y la de Juan XXIII ••matar et Magis-

tra". 

16.- Boletín del Arch1vo General de la Nación, Sec. de -

Gcbierno m~xico, 1940 T. XI,# l. 

17.M Ordenanzas s~bre el trabajo de les indios en los -

Obrajes~ 7 de noviembre de 1579, Virrey martín Enriquez

de Almanza, Ramo de Ordenanzas tomo 2 fjs. 232 vta. Ar-

chivo General de la Nación. 



18.- Vázquez, Ganara V; Doctrinas y Realidades en la Le

gislaci6n para las Indias, Primer Congreso Indigenista -

Mexicana. Departamento de Asuntas indígenas, m~xico 1940 

p. 50~51. 

19.- Legislaci6n del Trabajo. Ob. Cit. P• 25 

200• Ibiden, p. 25 
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CAPITULO V 

NOTAS Y BIBLIOGRAFIA. 

1.- Icazbalceta 

2.- Mendieta, fray Jer6nimo de; Historia Eclesi~stica India -
na, Editorial Ch~bez Hayhoe, México, 1945, T. III Cap. XII-

y XIII, P• 54"70 

3.- Benavente fray Toribio o Motclin!a; Historia de los In
dios de la Nueva España, Editorial Chavez Hayhoe, m~xico -

1941, Cap. XIII, P• 243-245. 

4.- Alegr!a Paula: Biografía de fray Pedro da Gante. p. 17 

5.- Mendieta; op. cit. p 70 

6.- Cauta, Bernardo: Diálogo sobre la Historia de la Pintu

ra en M~xico; W~xico 1872. 

7.- En 1531, las Casas llega po? primera vez a Nueva Espa-N 

ña, de paso a las provincias del sur. En la Pascua de Pant~ 

costés da 1542 1 se le preconiza obispo de la paup~rrima --

di6casis da Chiapa en la Nueva España, después de rechazar

la rica mitra de Cuzco. 

Inmediatamente que se instaló en México el Lic. Vasco...tje 

Quiraga, miembro de la Segunda Audiencia, 1530 se entregó -
~ 

todo entero a realizar la más trascendental empresa da su-

vida "la redenci~n material del indígena", y sabiendo don

Vasco que enviar a la Corona un proyecto de trabajos enca

minados a tan bella idea, sería perder el tiempo, resclvi6 
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presentar las cosas ya hechas. Sus proyectos fueron pues

tos inmediatamente en práctica, fundando de su propio pe

' culio el "Hospital de Indios", en Santa F~, Cercano a Cua -
jimalpao El d!a 22 do agosto de 1838, don Vasco t~ma PJ" 

sosi6n como ,rimer Obispo de Michoacán. 

8.- Silva J~sé: Consideraciones sobre la Organización In~ 

ternacional del Trabajo, Revista Universidad, No. 22, m€
xico 1937, P• 39 

9o- La Casas 11 Fray Bartolomé de: Diversos Escritos y P1·.l.n. 

cipalmente Avisos y Roglas para los Confesores (La San--

ción f.1oral). 

lOo- riladariaga, Salvador: Hernán Cort6s, Editorial Sudam~ 

ricana, Buenos Aires 1941, p, 55. 

ll .- O""Gorman, Edmund,o \ Fundamentos de la Historia de Amf 

rica, rMxico Imprenta Un\J.versi ta ria, 1942, p º 34 

12º- Zavala Silvia A.; La Utopía de Tom~s Moro en la Nue

va España, Introducción de Genaro Ga~cia, Biblioteca His

t6rica mexicana No. 4c Porrda Hermanos, México 1937~ p.5. 

13.- Ibiden P• IV. 

14.- fabi~, Antonio María; Vida y Escritos de Fray Barto

lomé de las Casas Obispo da Chiapa, ffiadrid 1879, T~I. Po 

57-58~ en esta dltima se puede ver la C~dula~ 

15.- Fabi6 cp. cit T.I. p. 47 

16 .- Leyes y Ordenanzas Nuevamente Hechas para l.a Gobarn3. 

ción do las Indias !5t~2·-1543, 85.bJ.j ateca Argentina da Lj. 



Sobre esto se puede consultar el trabaj1 

y Orejon en la Revista da Ciencias Pal!· 

de f11adrid. 

!caza, A Francisco,- Pobladores de Nuev 

, 1923, ToI• p. 21 

Fabi~, op. cit. apéndice ndm. 27. 

Las Casas, Fray Bartolomé de las, Histo 

i, Cap. CLVo 

· En las Reglas-y Ordenanzas para los Has 

·e de m~xico y Santa Fe de Michoac~n, en 

so dice: ªLa jornada de trabajo es de se 

oficios y la agricultura de suerte que p 

;an dos o tres d!as de trabajo de sol as 

~la, La Utop!a, op. cit. p. 12 

· El se"or Profesor Fernando Cruz Vo, nos 

16mina de industrias establecidas, tanto 

J por Fray Juan de San Miguel, ilustre fL 

~pan: Ahuira (San Mateo Ap6stol) tejidos 

1tepacua (Natividad de la Santísima Virge 

na. Capácuaro (San Juan Bautista) madereJ 

n de bateas) y carbonería vegetalo Cocuct 

Aposto!) fabricacinn de rosarios y molin: 

n FrEncisco de Asís) tejidos de algud~n 1 

acate, Charapan (San Antonio de Padua) f¡ 
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rosarios, molinillos, malacates y otros pequeños artefac

tos de madera y tejidos de lanaº Cher~n (San Francisco de 

Asís) curtido de pieles y fabricación de huaraches y zapa -
tos. San Felipe1 herrería, especialidad en la fabricación 

de chapas, rejas para arado, espuelas, etc. Nahuatzen (San 

Luis Rey) curtido de pieles y fabricación de telas de la

na, conocidas en la época colonial con el nombre de barr~ 

ganes. murió (Santiago Apóstol) tejidos de lana y fabri

cación de sombreros de fieltro. (En el @useo de P~tzcuaro 

se conserva un sombrero manufacturado en este lugar y que 

usó el Obispo Quiroga, durante muchos años)o Parachc (sari. 

tiago Apóstol) rebozos, sabanillas (tejido negro de lana)f 

fabricación de instrumentos de cuerda y molinillos. Paran 

garicutiro (San Juan de las Colchas) fabricación de ccl-

chas y otras tejidos de lana y algodónº Pomacuarán (San -

migue! Arcángel) labrados de maderao Uruapan, talleres de 

laqueada en madera. 

Las industrias anteriormente enumeradas ccnstituyen P,! 

ralos misioneros el más a¡to galardón a su memoria, ya -

que, como se ha dicha antes, por medio de ellas, arranca

ron a los indígenas desposeídos, de las garras de la más

cruenta miseria. 

11 Tcmada de Los Tarascos, monografía hist6rica, etnogrj 

fica y econ6mica, imprenta Uni~ersitaria México, 19400 





. 





Iochiquetsalli,Diosa de los Orfebres 
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