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INTRODUCCION 

La elección de este teaa obedeció, en primer lugar, a que, 

durante al servicio social, prestado en el Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de la Revolución Nexicana, participé como 

Investigador, en la obra titulada "Nuestra Constitución: Historia 

de la libertad y soberanla del pueblo aexlcano", ya que parte del 

trabajo se enfocó a la época prehispánica contenida en la 

publicación del INEHRN de la Secretarla de Gobernación; y en 

segundo Ju1ar, por el Interés despertado por el articulo titulado 

"El Aparato Jurldlco del Estado Nexlca: al1unas reflexiones de lo 

p@bllco y lo privado en el Néxlco prehispánico", de la Dra. Johanna 

&roda, 

Es necesario, para abordar el teaa del derecho, dar una idea 

del todo social de Tenochtltlan1 •cóao se or1anlzó la sociedad?, 

¿cuAl fue su or1anlzaclón polltica?, •cu61 su forma de 

producción?, ¿cóao sa allaentó a la sociedad?, ¿cómo funcionaba su 

econoala?, ¿cóao se or1anlzaron sus mercados?, •cómo se Impusieron 

los mitos?, ¿cómo participaba el hombre en el ritual?, ¿por qué 

eran 1uerreros?, ¿por qué construyeron el Estado Nesoaaerlcano aas 

poderoso?, en fin, todo interesa. 

Plantear el derecho sin considerar los anteriores aspectos, 

serla coao ver un todo articulado sin comprender su esencia. 

Con objeto de dar una visión de lo anterior, este trabajo se ha 

or1anlzado en tres capitulas; el primero, de aanera 1eneral, 

aborda los aspectos ·sociales, polltlcos y econóalcos; en el 



segundo, la legitimación de las condiciones soclo-polltlcas y 

económicas y, en el tercero, el sistema juridico en México-

Tenochtl tlan. 

Asl, el 

conozcamos 

vlaentes en 

frente al 

coexistencia 

sociedad. 

tercer capitulo se estructura de 

las nor•as de derecho e Instituciones 

el Estado mexlca, para considerar 

tal •anera que 

que estuvieron 

su Independencia 

Derecho Acolhua, y to•ar en 

de un slste•a rellaloso para 

consideración 

el 1oblerno de 

la 

la 

No he hecho •as que apoyar mi trabajo en estudios de arandes 

lnvestlaadores, y Jo ünlco original serla el plantea•lento del 

tercer capitulo, apoyado en las lecciones de la Introducción al 

Estudio del Derecho, con la Idea de poder aportar alguna luz a la 

historia de nuestro Derecho "exlcano. 
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C Jl P 1 T U L O 

1L SllflOIUO DI TIMOCBTITLJlN 

La tribu tenochca necesitó un territorio para edificar una 

ciudad que sirviera de templo a su Dios Hultzllopochtll, quien por 

boca de sus sacerdotes les dijo: 

Brrad, buscad tierras •.• , enviad exploradores por delante, 

hacedlos seabrar aalz y cuando la cosecha esté a punto, Id a 

levantarla ••• Mantenedme a al, Hultzllopochtll, siempre con 

vosotros, llevtndoae siempre coao bandera, alimentadme con 

corazones humanos arrancados a los recién sacrificados ••• • 

Sus hijos obedecieron y seaün su aito•historla después de un 

lar10 perearlnar en el ano 1325 levantaron una ciudad en un Islote 

que se localizaba en el La10 de Teacoco a ocho kilómetros de 

cualquier orilla de tierra firme, de foraa oval a una altura de 

dos mil doscientos ocho metros al nivel del aar y con una 

superficie de cuatro mil kilómetros cuadrados. 

En el centro de dicho Islote, edificaron el Teaplo al vencedor 

de sus cuatrocientos hermanos y de ahl se lanzaron por los cuatro 

puntos cardinales a conquistar a todos los hoabres y a todas las 

cosas, hasta foraar el aAs poderoso de los reinos aesoamericanos, 

cuyo esplendor solo dur6 cien anos pues su obra se vio truncada 

por el conquistador peninsular en el afto 1521. 



J.t.- OIGAlllZACJON SOCIAL 

La or1anlzaclón social de los Tenochca presenta diferentes 

estructuras en su desarrollo de acuerdo a un aoaento histórico 

determinado, del que se haré un breve comentarlo en relación a su 

vida nóaada o sealnóaada y a su establecimiento en Ja isla del 

La10 de Texcoco en el si1ulente orden de Ideas: 

a) Durante Ja pere1rlnación. 

b) A Ja fundación de Ja Gran Tenochtitlan, y¡ 

c) En el Imperio Azteca. 

al El Inicio de la perearlnaclón se remonta al afto 1168 D.de c. 
La tribu mexlca provino de las Siete Cuevas cerca de Aztlén (Luaar 

de Garzas J en un punto lejano hacia el Noroeste. Se establecieron 

en Chapultepec, próxlaos a la orilla occidental del La10 de 

Texcoco con el peraiso de Jos Tepanecas de Azcapotzalco. Ahl 

permanecieron casi una 1eneracl6n. Los Jóvenes Tenochca robaron 

auJeres de Tenayuca, hecho que lndi&nó a sus vecinos, adeaés, de 

las diversas auestras de belicosidad aanifestadas, por lo cual se 

or1anlzó una caapafta en su contra, en la que participaron 

Tepanecas, Culhuas y Xochlallcas. La balanza se Inclinó a favor de 

las hustes aliadas y los Tenochcas salieron de Chapultepec hacia 

el afto 1319 D. de c.; parte de la tribu se refu&l6 en Jos Islotes 

del La&o aanclonado. 
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El resto de Ja tribu fue llevada a Culhuacan en calidad de 

siervos en donde finalmente se le dió muerte a Huitzllihultl al 

que hablan eJe&ldo coeo Jefe supre•o y encaraado de organizar la 

resistencia. 

Co1co1 fue quien se encargó de vigilarlos y los envió a 

Tlzapan, " cerca del sitio actual de Ja Universidad Nacional . . 
luaar esterll y agresivo, lleno de serpientes venenosas y 

all•aftas, •ls•as que slrvleron de dieta a la tribu. 

Culhuacan entró en guerra con Xochl•llco, en la que 

participaron Jos Tenochca en calidad de •ercenarlos, los cuales se 

dlstln1uleron en la batalla y recuperaron su prestl&lo, al e1tremo 

de pedir en •atrleonlo a una hlJa de Coxcox para esposa de su 

Dlos. La petición fue aceptada, la Infortunada fue despellejada y 

con su piel se vistió el cuerpo de un sacerdote; la respuesta no 

se hizo esperar, lnlclAndose la lucha; Jos Tenochca huyeron al 

Lago de Texcoco para unirse con s~s her•anos ya establecidos con 

anterioridad, para darse a la búsqueda de Ja tierra en donde 

edlflcarlan el templo a su Dlos del Sol, Hultzllopochtll, bajo 

la aula del •ltlco Tenoch. 

El historiador Alfredo López Austln citando a Caso indica que 

la oraanlzaclón social y poJltlca de Jos aztecas en esta época 

es una oraanlzaclón Tribal que parece fundada en lazos de 

parentezco 1 1 1 y seftala la necesidad de profundizar sobre 

esto: El poder central se ejerció por los Teo11aaaque, cargadores o 

sacerdotes del Otos Hultztlopochtll, quienes aconsejados por el 

11)--López Austln, Alfredo. La Constitución Real de Mé1lco 
Tenochtltlan. Tests de Licenciatura. UNAM, M61lco. 1961. p. 28. 
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numen decldlan el lugar a poblar, el tiempo de abandonarlo, además 

Interpretaban <teslgnios, entre otras de sus actividades, Ahora 

bien, como no tenlan Seftor, cada calpulll era capitaneado por un 

caudillo encargado del gobierno Interno del grupo y en casos 

dlflclles o Importantes para la tribu todos los capitanes o 

cau<tl llos en conjunto, en unión de los cargadores de 1 Dios, asl 

como dos " Sumos Supremos " tomaban las decisiones. 

otra opinión la de Walter Krlckeberg, en su obra " Las Antiguas 

Culturas Mexicanas nos dice que los azteca estaban 

divididos en sus anos de migración en siete o diez ) clanes, 

tal vez de naturaleza totémica, dirigidos por sus propios 

caudillos, por encima de los cuales se encontraban solo los 

llamados mayordomos es decir sacerdotes de 

Hultzllopochtll " ( 2 ). 

De lo anterior se desprende la siguiente estructura social de 

la tribu Tenochca en su etapa migratoria: 

1. - Grupo Gobernante. 

- Sumos sacerdotes. 

- Sacerdotes de la deidad particular del clan. 

2.- Grupo Dlrl1ente. 

- Caudillos del clan. 

3.- Grupo Cobel'Dlldo. 

El grueso de la tribu, dedicados al trabajo de 

subsistencia •edlante la caza, la pesca y la recolección, 

En un Intento por buscar una explicación al origen de la 

12)-Krickeberg, Walter, Las Antiguas Culturas Mexicanas. Editorial 
Fondo·de Cultura Económico. México. 1985. p. 64. 
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oraan 1 zacl ón social de la tribu, como antecedente de la 

estratificación social que se darfa en el imperio azteca, se toma 

en cuenta el " trabajo y su organización como activador de la 

transformación de los medios de subsistencia y de la organización 

social " ( 3 ) . 

En la etapa de la peregrinación de la tribu, necesariamente, 

ésta se apropiaba de los frutos que la naturaleza le brindaba y 

co•pletaba su subsistencia mediante la caza, la pesca Y la 

recolección, no creando derecho alguno de pertenencia de los 

recursos naturales de un grupo sobre otro. 

Su anterior tipo de economla se modificó al iniciarse en la 

agricultura maicera, pues para que Ja planta pudiera cumplir su 

ciclo vital fue necesaria la Intervención del Indio, porque con 

sus cuidados y la creación de un medio artiíicial de cultivo se 

obtuvieron mejores granos y cosechas. 

Aunque se levantara la cosecha ~ siguieran su camino. comenzó .a 

darse una diferenciación social en el trabajo entre el agricultor 

y los demAs mieabros de la tribu por la función intelectual de 

conocer los ciclos productivos, por participar menos en la labor 

de subsistencia, por crear una Idea reli&losa de dioses ligados a 

la fertilidad y controlar las relaciones de Intercambio de 

productos entre los •l••bros del arupo. 

La especialización del trabajo se presenta en las actividades 

gubeJ'namentales a cargo de los sacerdotes sobre el total de la 

('.j"j-¡¡: DE LAMEIRAS, Orl11ltte. "El Orl&en del Estado en el Valle de 
México. Manlsmo. Modo de Producción AslAttco y Mate1·lal ismo 
Ecológico en la lnvest11acl6n del México PrehlspAnlco," en: 
Mesoamérlca y el Centro de México. INAH. México. 198S. p. 239-242. 
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tribu y en lo particular, en el caudillo de cada clan en cuanto a 

su gobierno interno, Las actividades de subsistencia se ven 

modificadas por el trabajo intelectual del agricultor, que se 

convierte en centro rector de las actividades de intercambio de 

productos con los miembros del arupo y polltlcamente adquiere 

poder al lado de los sacerdotes, sltuéndolo en una situación 

social diferente respecto de los demás productores y por encima de 

ellos. 

bJ.- Tenochtltlan se fund6 se&ún la fecha tradicional en 

1325. En el centro de Ja Isla se levantó un humilde templo a 

Hultzllopocbtlt, a cuyo centro se unieron los vértices de las 

cuatro divisiones territoriales mayores o campan lla11ados 

Moyotlan, Teopan, Atzacoalco y Cuepopan, en donde los antlauos 

clanes se transformaron en veinte grupos locales y foraaron 

comunidades, es decir, " en estos cuatro barrios se repartieron 

los calpul li fundadores " ( 4 l. 

El clan y el calpulll son dos cosas diferentes; el clan es una 

unidad económica unida por lazos de sangre en donde la 

descendencia se deriva de un antepasado común: Calpulll. 

El calpulll era un arupo de casas de faalllas extensas, era 

la unidad social de tendencia endoaémlca compuesta de fa•lllas 

que haclan referencia a un orlaen •ltlco coaún, protealdas por una 

divinidad especial, unidas entre si por la propiedad co•unal de la 

tierra, con una profesl6n co•ún y oraanlzada polltlcamente en 

foraa aentl licia ... ( 5 ) • 

(4)-Lbpez Austln, Alfredo. Op. Cit. p. 31. 
(5) LOPEZ AUSTIN, Alfredo. •oraanlzacl6n Polltlca en el Altiplano 
Central de M6•1co durante al Poscl6slco." en1 Mesoaa6rlca y el 
Centro de M61ico. INAH. M61lco. 1985, p. 228. 
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Posteriormente a la fundación de la ciudad, ésta quedó 

organizada de la siguiente manera: 

1. - Grupo Doainante. 

- Sacerdote - Jefe ¡ Tenoch, quien gobernó hasta 1370 D. de 

c. ), 

- Jefes de campan ( Sacerdotes o cargadores del Dios ) 

En cada calpulli habla cierto número de guerreros y 

personas principales. " ( 6 ¡, 

2.- º"" Doataado. 

Se conformó por Ja gente común del pueblo, dedicados a 

trabajos diferenciados y especializados. 

Con el fin de loarar autonomla politica, pero conservando su 

calidad de tributarlos de Azcapotzalco, Jos tenochca se dan un 

Tlatoanl o " gobernante " recayendo la eleccl6n en Acaaaplchtl 1 

11ob. 1375 1396 ) hlJo del mexlca Opochtll y la noble 

culhuacana Atoztll, heredera directa de la cultura tolteca. La 

elección del &obernante fue el camino empleado para obtener un 

especialista en la oraanlzación de la producción. 

Acaaaplchtll se desposa con llancueitl, dama de la nobleza 

culhuacana que result6 ser estéril. En estas circunstancias, los 

Jefes de calpulll y los sacerdotes, Je dan a su Seftor una de sus 

hijas con el obJeto de emparentar con el noble linaje de 

Acaaapichtli, proplclAndose las alianzas con Jos antiguos Jefes 

mexlcas, dando origen al futuro grupo dominante conocido como los 

ptplltln. 

(6)-Chavero, Alfredo. Néxico a través de los Slalos. 8a. Edición. 
Tomo l. Editorial Cumbre. Néxlco, 1971. p. 529. 
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A la •uerte de Acamaplchtll ( 1396 aprox. ) le sucedió en el 

trono su hlJo Hultzlllhuitl. Para remediar la pesada carga 

tributarla; el nuevo Tlatoanl pide a Tezozomoc Tlatoanl de 

Azcapotzalco una de sus hlJas en matrimonio y se desposa con 

Ayauhclhuatl, celebrAndose una acertada alianza matrimonial con el 

seftorlo mAs poderoso del valle. 

·A la muerte de Tezozomoc, su hijo Tayauh ocup6 el trono, pero 

se lo usurp6 su hermano Haxtla quien ca•bl6 las relaciones 

pollticas con los mexlca o tenochca, regresAndoles su antigua 

sltuacl6n de vasallaje y tributación exa1erada. 

ltzcoatl asesln6 a Chlmalpopoca h!Jo y sucesor en el trono de 

Hultzlllhultl y nieto de Tezozomoc, para posteriormente ser electo 

Tlatoanl en Tenochtltlan, quien se ocup6 de preparar la guerra 

contra Azcapotzalco con el apoyo de los principales piplltln. Se 

celebr6 un pacto con los macehuales porque tenian miedo estos 

61timos - de la guerra con Azcapotzalco y consideraban como mejor 

opci6n la de someterse, 

Miguel Le6n-Portllla citando a DurAn, nos relata la forma en 

que se les habl6 a los •acehuales1 

si no saliéra•os con nuestro Intento vencer a 

Azcapotsalco ), nos pondre•os en vuestras ••nos la de Jos 

•acehualtln 1 pera que nuestras carnes sean •anteni•lento vuestro 

y ali! os ven1uéls de nosotros ..• " < 7 ). 

La respuesta fue la s11ulente1 

pues •irad que asl lo va•os a hacer y cu•plir pues 

77;--Le6n-Portllla, Hl1uel, Toltecayotl. Aspectos de 
NAhuatl. Editorial Fondo de Cultura Econ6mlca. Héxlco. 
256. 
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vosotros mismos os dais la sentencia; y asf nosotros nos obligamos 

si salis con vuestro intento de os servir y tributar y ser 

vuestros terrazgueros y de edificar vuestras casas y de os servir 

como verdaderos seftores nuestros, y de os dar nuestras hijas Y 

heraanas y sobrinas para que os sirváis de ellas, y cuando 

fu6redes a las 1uerras de os llevar vuestras cargas y bastlmlentos 

y araas a cuestas y de os servir por todos los caminos por donde 

fu6redes y, flnalaente, vendeaos y subjetaaos nuestras personas y 

bienes en vuestro servicio para siempre. " ( 8 ), 

Los plplltln prepararon y dlrl1ieron la 1uerra; se aliaron con 

Texcoco y Tlacopan derrotando en definitiva a Azcapotzalco en 

1428, repartiéndose asl entre los nobles grandes extensiones de 

tierra, fuente principal de la riqueza y principal apoyo del poder 

polltlco para el control de los medios de producción, asl como de 

las grandes masas de trabajadores a las cuales habrlan de 

organizar para deseapeftar diversos .trabajos en los palacios, en el 

cultivo de la tierra, en las obras de rle10, en la construcción de 

teaplos y diversos edificios püblicos, adea4s de exigirles tributo 

en especie de acuerdo a lo que produjeran, es decir, se 

consolidaron coao el estaaento dominante en una sociedad de 

econoala natural, de 1randes contrastes sociales en la 

distribución econ6alca de l• riqueza y el poder polltlco. 

781-Le6n-Portllla, Mlauel. op. Cit. 
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1.1.1.- llSTRATIPICACJON SOCIAL BN TBNOCBTITLAN. 

Se entiende por estratificación social una distribución 

deslaual del poder económico y polltico entre los distintos 

sectores sociales, que establecla una diferenciación en cuanto a 

Jos derechos a los aedios de producción y el control de los 

ór1anos de 1obierno. " ( 9 >. 
La sociedad aexlca se dividió rlaidaaente en dos estaaentos 

sociales, diferenciados por su posición en relación a los aedlos 

de producción y división social del trabajo, 

Los estaaantos de referencia son el dominante Y el dominado 

coapuestos, el prlaero, de diversos arados de nobleza con 

funciones definidas¡ el segundo, Integrado por la gente coaQn del 

pueblo quienes sostenlan la carga estatal, asl como a la clase 

doalnante. 

Se entiende por estamento la "categorla jurldlca que combina 

todo un conjunto de funciones econóalcas, polltlcas y sociales 

distintas a cada estamento. " ( 10 >. 

llSTAllllNTO llOlllNANTI. 

Este estaaento estaba coapuesto por aiaabros da los ran1os aAs 

elevados, 1uerraros dlstln1uldos aaparantados con las casas nobles 

por las alianzas aatrlaonlalas qua fortalaclan al laparlo. 

Controlaban al territorio y foraaron los Consejos superiores de la 

(9)-CARRASCO, Pedro. "La Sociedad llaxlcana Antes de la Conquista." 
en: Historia General de !léxico.Tomo l. la. Edición. El Colealo de 
llhlco. 116Xlco. 1981. p. 181. 
110) CARRASCO, Pedro. Op. Cit. p 191. 

10 



Jerarqula polltlca, encargéndose en forma colectiva, de las 

diferentes esferas gubernamentales. 

Dentro del estamento dominante se encuentran tres ranaos de 

claslficacli>n: 

... llU IAllGO. 

TLA'IOANI o "aobernante" del senorlo cuya autoridad era suprema 

porque su poder provenla del Dios Tezcatllpoca. 

En un senorlo podla darse el caso de que hubiera otros 

Tlatoani que ¡obernaran ciertas cabeceras, pero en todo caso 

estaban soaetldos a su senor de quien normalaente eran parientes. 

In Tenochtltlan, el Tlatoanl era descendiente del linaje de 

Acaaaplchtll, &obernaba de por vida y sus principales funciones 

eran las de1 Hacer la guerra, cuidar de la 

pueblo y adalnlstrar la Justicia, actividad 

Jueces. Organizaba la econoala, recibiendo 

agricultura y 

dele&ada en 

y repartiendo 

del 

sus 

el 

tributo, ya fuera en especie o en trabajo por parte de los 

.. cehuales¡ •anlfestaba su poder polltlco al repartir tierras a 

otros Senores, entre otras de sus funciones. 

Se usa el término Hueytlatoanl para deslinar su Jefatura méxlma 

sobre Tlatoanl de ciudades so•etldas o aliadas. 

BICWllDO IWIGO. 

TlllCTLI. Gobernante estatal y Jefe de una casa noble adscrito 

al calpulll, a quien se le aslanaban tierras y gentes que le 

tributaban dlrectaaente a él y no al Tlatoanl. 

Respecto de su eleccli>n hay dos oplnlones1 una en el sentido de 

que el Tlatoanl lo escogla de entre los aleabroa de la casa noble 
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y otra, de elección de entre los mle•bros de una •lsma casa, seaún 

sus cualidades y aérltos •llltares, En esta situación el Tlatoanl 

lo Instalaba en el carao. 

TllCU llllGO. 

PIPILTIN. Es un tér•lno utilizado para calificar a todos los 

•ie•bros del estrato do•lnante y en lo particular para deslanar a 

todo noble que no alcanzaba el carao de Tlatoanl o Teuetll. 

Los nobles o plplltln pertenecían a una casa noble con 

parentesco con el Tlatoanl o con el Teuctll. 

Sus obllaaclones conslstlan en prestar servicios a su Seftor y 

foraaban parte de la oraanlzacl6n civil y •llltar. Sus derechos 

fueron recibir sustento de los bienes de la casa en especie o por 

la aalanaclón de tierras. 

El ranao de plplltln ad•lte la slaulente división: 

- TLATOCAPILLI o hlJo del Tlatoanl. 

- TECPILLI o hijo de un Teuctll, 

- TLAZOPILLI - hijo precioso - el concebido con aujer de ranao. 

- CALPANPILLI el hijo concebido con concubina. 

- NOBLEZA ADQUIRIDA. 

La aente co•ún o aacehual que destacaba en la auerra, tuvo la 

oportunidad de ocupar puestos en la escala polltlca, recibieron el 

no•bre de QUAUHPILLI o " hijo de Aaul la ". Esto los hizo l lbres de 

pasar tributos y de recibir tierras enfitéuticas, para aoz•r de su 

usufructo. No usaban cierto tipo de plu•ajes preciosos reservados 

para los nobles de sanare. 

Se ha dicho que todo noble pertenece a una casa seftorlal, 
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entendiéndose por esta, "un linaje, encabezado por el Teuctll, 

sucesor de los Jefes anteriores y que Incluye a todos los que 

descienden de un seftor de esa casa. " ( 11 ). 

El esta•ento dominante fue el beneficiarlo del excedente de la 

producción de los aacehuales, porque dedicó su tleapo a las 

actividades Intelectuales como crear slste•as de rie¡o, dirigir 

obras de carActer colectivo, v.¡r. la construcción de te•plos, 

palacios, edificios públicos, entre otras. Tambl6n conocen los 

ciclos aarlcolas, el destino de las personas, los secretos de la 

auerra. 

Son Jos especialistas del poder; oraanlzaban a la aran •asa de 

trabaJadores tributarlos por tle•po y tanda para la prestación de 

diversas actividades y ad•lnlstraban Justicia. En lo externo 

conduelan las relaciones con otros seftorlos para establecer 

pactos b6llcos, con el fin de declarar la auerra, con el objeto de 

extraer tributos de bienes necesarios a la econo•la, o para 

satisfacer sus necesidades suntuarias ( la auerra era el principal 

•otor de la econo•la y de la sociedad ), 

~edlante la guerra Institucionalizaban sus 

polftlcas, 

Ideológico, 

reescriben la historia co•o medio 

refordndolas con el control de Ja 

lealtl•indolas •edlante la religión, 

Por tanto, ante actividades espaclallzadas 

actividades 

de control 

educación y 

co•o las 

dese•peftadas por los nobles y ante el desconocl•lento de estas por 

parte de Jos •acehuales, la " estratificación social se debió al 

Tii)-CARRASCO, Pedro. Op. Cit. p. 195. 
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acceso diferenciado de los recursos estratéalcos, en función a 

requeri•lentos de trabajo prolon1ado y la apropiación y control de 

ese trabajo por la clase doalnante fue a través de la 

Institucionalización estatal de la politlca y la reli&lón. " 1121. 

ISTAIUlll'J'O DOIUNAllO 

Se lnte1r6 por los aacehualtln o 1ente coaún del pueblo que no 

provenlan del linaje del prlaer Tlatoanl Acaaaplchtll, quienes con 

su trabajo aantuvleron los pesados aastos estatales, asJ coao los 

cereaonJales y produclan los bienes a consualr por lo nobles o 

plpll tln. 

Los ucehuales se or1anlzaban en se1mentos polftlcos 

territoriales, !laudos calpulll o barrios, que poselan la tierra 

coaunal y eran unidades para la recaudación del tributo y 

servicios. 

Se da cierta diferenciación entre los aacehualtln en atención a 

los sl&ulentes criterios: 

1.- Por la poseat6a y calidad de la tierra. 

Renteros. A quienes se les aslanaban tierras de aala calidad o 

Insuficiente y se velan en la necesidad de buscar tierras en otros 

calpulll, pasando parte de la cosecha por el uso de la parcela. 

navegues. Los caapeslnos que trabajaban las tierras estatales 

por haber perdido su parcela, o por no haberla obtenido en los 

repartos realizados por el calpulll. 

(12)-j. DE LANllRAS, Brl&ltte. (Jp. Cit. p. 242. 
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Teccalleque. Los poseedores de una parcela familiar cercana al 

Teccalll o casa seftorlal. 

Calpulle. Nacehual perteneciente al calpulli y poseedor de una 

parcela faalllar, al que también se le denoalnaba chlnancale. 

2.- Por sus ocupaclone•. 

Mercaderes ~artesanos. 

3.- Por al paao del tributo. 

Nlv•aues. Sus obll1aclones tributarlas a favor del Tlatoanl, 

consistieron en el servicio allltar durante las 1uerras. 

Teccalleque. Pa1aban sus tributos al Teuctll o Seftor Local no 

al Tlatoanl. 

Nacehuales. Incluyendo coaerclantes y artesanos que pa1aban su 

tributo al Tlatoanl, con productos de su oficio. 

Entre los aacehuales encontraaos, con una situación de 

aedlanla, a los Tlacotln, a quienes los e~paftoles erróneamente 

confundieron con esclavos. Eran personas suJetas a una servlduabre 

consistente en las actividades doaéstlcas, el acarreo de a1ua, la 

recolección de lefta, el auxilio en las labores a1rlcolas y para el 

transporte de aercanclas. 

Los individuos que, noraalaente adqulrlan esta condición fueron 

va1os, Ju1adores, viciosos y prostitutas por voluntad propia, 

aedlante un contrato celebrado ante cuatro testl1os por no haber 

podido Pa1ar una deuda o por necesidad, colocaban a un hlJo de la 

faallla en este estatus para adquirir ciertos bienes. De l1ual 
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forma, los nlftos hechos prisioneros en Incursiones de guerra se 

les reducla a esta categorla. 

Por lo demás, conservaban su libertad, tenlan bienes e 

Inclusive a otros Tlacotl, podlan contraer matrimonio y sus hijos 

no heredaban dicha condición a menos que la familia se obligara a 

dar continuamente un Tlacotl al acreedor, " solo entonces se puede 

hablar de transmisión hereditaria de la servldu•bre; en lo que en 

nahua ti. se llamaba huebuetlacol l I, 'servldm1bre ant111u•'." ( 13 >. 
El historiador Alfredo López Austln opina que " El estado de 

tlacotl era reaularmente transitorio pues la relación Jurldlca 

podla concluir con el pa10 de la deuda que habla dado orlaen a la 

sujaclón - y en este sentido equipara a - la Tlatlacollztll - la 

situación del tlacotll - a un estado de prenda personal, por •edlo 

del cual el deudor garantizaba consigo mismo la solvencia del 

crédito, y servia al acreedor. " ( 14 ), 

En situación desventajosa se encontró el Tlacotll desobediente, 

al ser regaftado de •anera pQbllca y en caso de reincidencia le 

ponlan una collera para venderlo en el mercado; a la cuarta venta 

se le conduela al sacrificio en el te•plo. 

Otras personas de slnaular Importancia dentro de la estructura 

de la sociedad •exlca, eran los Ma•altln o prisioneros de guerra, 

quienes eran cautivados por algQn guerrero, para sacrificarlos al 

Dios Hultzllopocbtll en el Te•plo Mayor. 

Las posibilidades de ascender en los estratos sociales eran 

ll•ltados para los •acehuales, ya que las únicas oportunidades las 

(131-CARRASCO, Pedro. Op. Cit. p, 200. 
(14) López Austln, Alfredo. Cuerpo ffu•ano e ldeologla. Tomo J, 2a. 
Edición. UNAM. México. 1984, p. 462. 
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encontraban en la guerra, al capturar enemigos para el sacrificio 

o realizar grandes hazañas. A estos guerreros se les otorgaba el 

grado de Teuctli >' se les asignaba a los catpulli pau la 

dirección de sus gobiernos. 

Otra oportunidad que tenian los aacehuales fue la de dedicarse 

al sacerdocio. El macehual, en este caso, estudiaba en el 

Cal•ecac, escuela reservada para la educación de los nobles. 

Una situación que originó cierta movilidad en la escala social 

fue el comercio y la artesanla, porque las personas que se 

dedicaban a la prlaara de estas actividades acuaulaban riquezas, 

asl coao algunos prlvlleglos reservados al estaaento doalnante, 

adeeAs de que daban sus sabios consejos en aaterla mercantil al 

aobernante y servlan de esplas, proporcionando Información sobre 

otros reinos respecto de sus fuer&as, riqueza y productos 

producidos para exigirlos coeo tributo en caso de que en la auerra 

obtuvieran la victoria. Por su parte, los artesanos fueron los 

principales consumidores de la •aterla prima obtenida por los 

comerciantes o pochtecas, para elaborar costosas obras de arte 

para la nobleza, quienes les daban todo su sustento en Palacio. 

Estos dos grupos de productores, se or1anlzaban en sus propios 

calpulll como sectores especializados en la división social del 

trabajo. 

En el caso de los nobles o plplltin, la •ovllldad 

consistió en obtener los rangos superiores de nobleza 

obtención de puestos públicos de mayor Importancia. Pero 
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se dió en sentido descendente, cuando el plplltln perdla todos sus 

derechos para convertirse, por mandato del Tlatoant, en slaple 

•acehual, con todas las obligaciones tributarlas Inherentes a ese 

estaaento. 

La principal distinción entre estos estaaentos es su posición y 

derechos ante el control de los aedlos de producción y el 

ejercicio del poder en la or1anlzaclón estatal. 

1.2.- O.CAlllZACJON POLITICA. 

La or1anlzaclón polltlca del Héxlco prehispinlco coaprendló 

tres niveles de lnte1racl6n. 

il l!.!'.1.l!!!r. ~ fue el llaaado laperlo Azteca, conforaado por 

la alianza de Tenochtltlan, Texcoco y Tlacopan hacia el afto de 

1428 con el objeto de coabatlr a Azcapotzalco, por tanto, dicha 

alianza es un pacto bélico con fines deteralnados: 

1.- La Indisolubilidad del pacto. 

2.- La oraanlzaclón conJunta de campaftas de guerra para sujetar 

a los pueblos rebeldes y eaprender nuevas conquistas. 

3.- La defensa en caso de guerra en contra de cualquier alembro 

de la alianza. 

4.- El reconocimiento de los mexlca coao Jefes guerreros. 

5.- Hantener el poderlo polltlco y econ6alco de la realón. 

6.- La repartición del tributo entre los tres seftorlos. 

7,- Ayuda autua en caso de calamidades naturales. 
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Los Tlatoanls de estos seftorlos podian Iniciar guerras por su 

propia cuenta, a efecto de tener sus propios reinos tributarios en 

lo particular. Existieron reinos aliados a la alianza o a cada 

•IHbro de ésta con la calidad de aliados a cambio de apo)'o 

auerrero y con la obligación de otorgar una especie de regalo 

anual con productos producidos en sus tierras que en realidad era 

un tributo pero •enos oneroso en cantidad. 

No lo consldera•os Imperio porque no exlstl6 subordinación de 

un Tlatoanl a otro de las partes integrantes, por no existir una 

ad•lnlstracl6n total centralizada del territorio )' porque el único 

fin fue la extracción del tributo de las diferentes provincias, 

las cuales se rebelaban constantemente con el sl•ple hecho de 

dejar de pagar el tributo a los Calplxques o recaudadores con el 

objeto - por parte del Seftor local - de beneficiarse el •lsmo con 

el excedente al no entregarlo a los aztecas. Por lo demAs opinamos 

que la alianza al tener una naturaleza de pacto b6llco, eJercl6 el 

sl•ple control •llltar de la regl6n pero nunca tuvo la unidad 

territorial e Institucional de un l•perlo. 

~ segundo ll.!.Y!!.l de organización polltlca se representa por 

cada una de las partes Integrantes de la Triple Alianza que, en el 

caso de Tenochtltlan presenta la siguiente estructura estatal: 

a) El Tlatoanl co•o supremo gobernante del Tlatocayotl o centro 

de población. 

bl El Clhuacoatl o alter ego del Tlatoanl •Axlma autoridad 

ad11inlstratlva. 
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c) El Consejo de los Cuatro para acordar asuntos dlflclles o 

!•portantes del Seftorlo. 

d) Consejos Integrantes del Tlatocan: hacienda, 1uerra, culto, 

Justicia y comercio. 

e) Tecuhtll en su calidad de 1obernadores en las provincias o 

co•o representantes estatales en el calpulll. 

IJ. tercer n.ll!!J..,_ es el presentado por las provincias y seftorlos 

suJetos, estructurados de sl•llar for•a a los lnte1rantes de la 

llp azteca. 

La calda de Azcapot:r;alco en 1428, •arc6 el principio de la 

he&e•onla •!litar de los •exlca, al poder Incursionar en sus 

prl•eras 1randes conquistas y da el punto de partida para la 

estructuracl6n del aparato poltttco •exlca, pero " no es tan solo 

la derrota del hueytlatoc6yotl tepaneca la que per•ltlrá el 

sur1l•iento •••lea¡ en lo que respecta a su or1anl:r;acl6n polltlca 

será •as bien la calda de CoyoacAn, lo que posibilitará el 

apareci•lento pleno de su aparato poltttco mi litar 

adalnlstrattvo. " e 15 ) • 

Con la derrota de los tepanecas de Azcapotzalco y la calda de 

Coyoacan, ltzcoatl ( 1428-1440 > reparte las tierras conquistadas 

y tributarlos entre los •le•bros del estrato do•lnante, ade•ás, de 

otor1ar una serle de tltulos entre los descendientes de 

Aca•aplchtlt, quienes ocuparlan los •As !•portantes carios en el 

1oblerno de Tenochtltlan. 

(151-iioNJARAS-RUIZ, Jesús. " Al1unos Aspectos del Sur1i•lento del 
Aparato Polltlco Tenochca. " en: Mesoa•érlca y el Centro de 
México. INAH. México. p. 372. 
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Una vez realizada esta breve expllcacl6n, pasemos a analizar el 

aparato polltlco en que se organizó el gobierno: 

al HI TlatOUll. 

En la cúspide poi itlca )" ejerciendo el 1obierno estuvo el 

Tlatoani co•o máximo gobernante y Jefe de hombres. 

El poder de este 1obernante provenla de la divinidad y 

co•blnaba funciones leglslath·as, Judiciales, •llltares y civiles: 

En el aspecto le1lslativo era quien creaba el Derecho¡ en el 

aspecto Judicial era el máxl•o Juez y único facultado para 

sentenciar a •uerte¡ en el orden millter su principal función fue 

la de hacer la guerra con fines reli1losos, econ6•icos y 

pollticos, y en el aspecto civil 1obernaba y explotaba a la 

sociedad. 

A •anera de cetro y como slmbolo de su poder tenla a su lado 

derecho un carcaj con flechas doradas y un arco, slmbolos de la 

Justicia que habria de guardar y ~uando dictaba una sentencia de 

•uerte, con la punta de una de aquellas flechas rayaba la pintura 

del proceso en el lu1ar en donde estaba la cabeza del delincuente. 

Por ser un gobernante de carácter te•poral, que mediante la 

ceremonia de Instalación en el cargo lo elevaban a un carácter 

divino, únicamente era el portavoz de los deal1nlos del Dios 

Tezcatllpoca, y era hasta aqul su funci6n sacerdotal, dejando a 

los sacerdotes la dirección religiosa de la 111esla, separándose 

asl las funciones civiles de las reli1iosas. 
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Los requisitos para ocupar el cario consistieron en: 

1.- Ser descendiente de Acamaplchtll. 

2.- No ser hijo del Tlatoanl anterior. 

3.- Haber sido educado en el Calaecac. 

4.- Haber pertenecido al Consejo de los Cuatro con el cario de 

Tlacatecatl o Tlacochcalcatl. 

s.- Iniciar una ¡uerra, para capturar enea11os por su propia 

.. no para sacrificarlos a Hultzllopochtll, en el Teaplo Mayor al 

aoaanto de la coronacl6n. 

6.- Cuapllr con la penitencia y ayuno antes de la coronacl6n. 

7.- Ser sabio y prudente, 

11 cario lo ocup6 de foraa vitalicia. 

fray Bernardlno de Saha&ún, nos deJa el concepto de lo que fue 

un buen 1obernante para nuestros antepasados: 

Las excelencias del seftor, rey o eaperador, obispo o papa, 

p6nense por vla de aet6fora ceuallo, hecauhyo, quiere decir, cosa 

que hace soabra a sus súbditos: malacahyo, cosa que tiene 1ran 

circuito en hacer soabra, porque el aayor ha de aaparar a todos, 

chicos y grandes. P6chotl es un Arbol que hace aran soabra y tiene 

auchas raaas, ahuéhuetl es de la alsaa manera, porque el seftor ha 

de ser seaeJante a estos Arboles, donde sus súbditos se aaparen. 

El aayor ha de ser reverenciable, espantable, preciado y tealdo de 

todos. El aayor que hace bien su oficio ha de llevar a sus 

súbditos, unos a cuestas otros al re1azo, otros en brazos, los ha 

de alle1ar y tener debajo sus alas, coao las gallinas y los 

pollos.• ( 16 ), 

(16)-Saha&ún, Bernardlno de, Fr.Hlstorla General de las Cosas de 
la Nueva Espafta. Séptlaa Edlcl6n. Porrúa. México. 1989. pp. 550 y 
551. 
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Alfredo L6pez Austln, cita el C6dlce "atrltense para dar el 

concepto que del mal Tlatoanl tuvo el pueblo• 

•El Tlatoanl •alvado es cruel, es un tzltzimltl, un coleletll 

Seres sobrenatura 1 es •a 1 vados >. es un oce 1 ote, un 1 obo. 

Es conocido coao tierra baldta, eleva en extreao su rostro; 

dl1no de •enospreclo; en nada es estl•able. 

Iracundo, seftudo, cartenoJado; a•edrenta, hace estruendo en 

la tierra; pone •ledo, arroJa 11iedo; se le desea la muerte." (171. 

bl 11 Cibuacoatl 

El cario civil de Clhuacoatl lo Instituyó "octezu•a Ilhulca•lna 

1440-1469 D. de c. 1 porque • Hasta antes de la derrota de 

Coyoacan, entre los •exlcas 6nlca•ente hablan aparecido los carios 

o tltulos de Tlatoanl, Ateapanecatl y Tlacochcalcatl, los dos 

últl•os en calidad de adjuntos al prl•ero. " ( 18 1. 

El citado cario lo cre6 para otorgirselo a Tlacaelel por la 

ad•lracl6n y respeto que por 61 sentla, pero en el eJerclclo del 

poder el Tlatoanl era el supremo gobernante y no compartla el 

cargo con el Clhuacoatl. 

COllCIPl'O. 

Funcionario estatal reprresentante del aspecto 

fe•enlno de la divinidad, solo Inferior al Tlatoanl 

y con cario ad•inlstratlvoo, Judicial, hacendar lo, 

II7)--L6pez Austln, Alfredo. La Constitución Real de "éxlco 
Tenochtltlan. Tesis de Licenciatura. UNA". "éxlco. 1961. p. 90. 
1181 "ONJARAS-RVIZ, Jesús. "Algunos Aspectos del Surgimiento del 
Aparato Polltlco-Tenochca.• en: "esoaa6rlca y el Centro de "éxlco. 
INAH. "éxlco. 1985. pp, 376 y 3.77. 
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militar y religioso. " ( 19 ), 

ILICCIOll, 

El Clhuacoatl era destinado por el Tlatoanl aunque existen 

opiniones en contrario como la de Eulalia Guz•án que nos expresa: 

Al prl•er clhuacoatl lo no•br6 el Consejo de la clud•d y en 

adelante este puesto fue hereditario de padres a hijos, destinando 

el clhuaco•tl viejo al hlJo que lo habrla de suceder en el c•r10, 

qua 1eneral•ente era el que lo habla aco•paftado en sus 

funciones. "( 20 ), 

Nos lncllna•os por la Idea de que el Clhuacoatl era deslanado 

por el Tlatoanl y no por el conseJo de la Ciudad. 

SUCISIOll. 

Postarlor•ente, el cargo, aunque •edl6 la desl1nacl6n, se 

hared6 de padres a hlJos de la sl1ulente •anera1 

TLACAILIL.- Hijo lle1I tl•o de Hui tzl llhul ti. 

Her•ano de Noctezu•a llhulcaalna. 

Sobrino de ltzcoatl. 

A su •uerte ocup6 el cargo su hlJo: 

TL 1LPOTOllCIU1 • 

Lo sucedl6 en el puesto: 

TLACAILIL 11.- Nieto de Tlacaalel. 

Sobrino de Tlllpotonqul. 

A su fallecl•lento sl1ul6 en el cario: 

(19)-LOPIZ AUSTIN, Alfredo. "Or1anlzacl6n Polltlca en el Altiplano 
Central de Ntxlco Durante el Poscláslco." en1 Nesoaatrlca y el 
Centro de Ntxlco. INAH. Ntxlco, 1985. p. 228. 
(20) Guzmán, Eulalia. Una Visión Critica de la Historia de la 
Conquista de Néxlco-Tenochtltlán. UNAN. México. 1989. p. 50, 
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TLACOTZlll,- Nieto de Tlacaelel. 

PUllCIOllll. 

Sobrino de Tlllpotonqul. 

Primo de Cuauhtemoc. 

Es el •As 1rande ad•lnlstrador que puso en 

.. quinaria ad•lnlstratlva para el cu•pllalento de 

dadas por el Tlatoanl. 

Bn ••terla polltlca-electoral: 

•ovlalento la 

las 6rdanH 

- Convocar a los electores cuando el Tlatoanl fallecla. 

- le•pla&aba al Tlatoanl •uerto hasta el •o•ento en que al 

nuevo Tlatoanl deslanado asu•la su encar10, despu6s de tar•lnar su 

penitencia, para hacerse cario en definitiva del 1oblerno. 

Bn •aterla ad•lnlstratlva: 

Suplir al Tlatoanl durante sus ausencias cuando dlrlala los 

ejércitos Junto con sus 1enerales en la 1uerra. 

que se hiciera cario del seftorlo desde el 

Esto ocasionaba 

punto de vista 

adalnlstratlvo porque el Tlatocan éntraba en receso. 

- ConseJero del Tlatoanl. 

- Coaunlcaba las 6rdenes del Tlatoanl. 

Desl~naba a altos funcionarios y aleabros del Calaecac en 

puestos laportantes de la adalnlstracl6n. 

Adalnlatrar la hacienda pública, lnte1rada por tributos 

recaudados por los calplaques en las provincias soaetldas. Por 

tanto, cuidaba la dlstrlbucl6n y eapleo de los tributos con 
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autoridad propia en el aaneJo de los caudales, evitándose de esta 

manera que la hacienda no quedara en manos del gobernante. 

En materia de 1uerra: 

- Acudla a las campanas militares al frente del eJ6rclto, pero 

no por la df&nldad de Clhuacoatl sino por ser Tlacatecatl, uno de 

los 1randes aanerales aexlca, como sucedl6 con Tlacaelel. 

En materia rell1losa1 

- Seftalaba Ja dlstrfbucl6n de los aaaaltfn o cautivos de 1uerra 

en tos varios calpulli, con el prop6slto de ser alimentados antes 

da la occlslOn ritual en el teaplo. 

!n materia Judicial: 

La facultad de decidir en " apelación " sobre las causas 

crfalnales sin ulterior recurso y sin que el Tlatoanl revisara sus 

sentencias. 

- La facultad de condenar a auerte a los criminales. 

et ll CoaaeJo de loa cuatro. 

El Consejo de los Cuatro Electores o Consejo Supremo, fue 

Instituido por ltzcoatl, con la finalidad de acordar los asuntos 

aAs Importantes del seftorlo y sin cuya participación nada se 

hacia. 

J.- Aaallbleaa PGtH1lares. 

En su etapa seafn6aada, la tribu aexlca asentada en Chapultepec 
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ell1e a Hultzlllbultl con el fin de organizarse militarmente hacia 

el afto de 1319 D. de c. En su etapa sedentaria y en el afto 1375 o. 

de c., los principales de la ciudad y los demás o gente comün 

ellaen de aanera popular a su prlaer Tlatoanl, Acamapichtll, 

clindose la distinción entre • los principales " y • los dHás • 

2.- Aaulll- de Prlaclpelea. 

La elección del seaundo Tlatoanl ffuitzlllhultl fue realizada 

por las clases prlvllealadas y el pueblo se encontraba afuera en 

••para d• conocer a quien le cabria la suerte de 1obernarlos. 

Chlaalpopoca, tercer Tlatoanl fue electo por un Consejos 

Electoral con total ausencia del pueblo. 

-3,- 11 c:.&eJo. 

ltscoatl, cuarto Tlatoanl, fue electo por una Junta de los 

aeslca, quien con la victoria sobre los tepanecas de Azcapotzalco 

repartió las tierras conquistadas, creó tltulos de nobleza y el 

ConseJo, 

Este ConseJo no tiene origen popular ni en su función ni aucbo 

aenos en el noebraalento de sus lnte1rantes, mismos que, fueron 

seleccionados de entre el llnaJe de Acaaaplchtll y sus carios se 

otor1aron de foraa vitalicia. 

A la auerte de ltzcoatl es nombrado Moctezuaa llhulcamlna por 

Tlacaelel Y el Con1eJo, con la peculiaridad de que los Tlatoanl 

de Te•coco y Tlacopan aparecen conflraando dicha desl1nacl6n o en 

su caso conforaándose con ella, 
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En resumen se puede decir que 11 a la fundación de 

Tenochtltlan el poder radicaba esencialmente en la colectividad Y 

se eJerce por medio de reuniones populares, andando el tie•po se 

circunscribe en las clases superiores que constituye una verdadera 

oll&arqula la cual gobierna por medio del consejo. " ( 21 >. 

lllTl!GIANTIS. 

Cuatro miembros quienes podlan ser h!Jos o hermanos del 

Tlatoanl falle.cldo. 

PUllCIOllU. 

l!stos Importantes alembros de la familia real eran considerados 

Jueces y electores. Ademés de estas funciones, tuvieron múltiples 

obligaciones pollticas, ad11inlstratlvas, militares y en su caso 

religiosas. 

Principalmente, fue designar al sucesor del Tlatoanl fallecido 

de entre ellos mismos, pues se nombraban para tal efecto e 

lnaedlatamente eran destituidos del cargo, ocupando su lugar otros 

que al momento se noabraban. 

di CoueJoa lntearantes del Tlatocan: Hacienda, 

Guerra, Culto, Justicia y Co119rclo. 

Antes de referirnos a los Consejos, es necesario hablar del 

Tlatocan, órgano supre•o de gobierno del seftorlo aexlca. 

Se considera co•o fundador de esta Institución a ltzcoatl y en 

1211--Noreno, 11.unuel N. La Organización Polltica y Social de los 
Aztecas y otros Ensayos. l•prenta Roa, Néxico, 1971. p. 51, 
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su orl1en, la autoridad del Tlatoanl se supeditaba al Tlatocan, 

pero al paso del tiempo y con los ül timos Tlatoani lograron 

imponerse con su absolutisao a este órgano. 

Nanuel "· "ºreno en su obra La Organización Politlca y Social 

de los Aztecas y otros Ensayos, seftala que las atribuciones del 

Tlatocan eran múltiples y obedeclan a que el Tlatoani no podla 

conocer de todos los asuntos del gobierno, por lo cual atendla 

solo aquellos encomendados a él, de igual for•a indica que los 

cronistas espaftoles colncidlan en decir que las funciones del 

Tlatocan eran variadas con carActer legislativo, administrativo y 

Judicial. 

El Tlatocan se compuso por varias cAmaras, de las cuales son 

conocidas cinco, que estaban Integradas por cuatro miembros cada 

una, lo que hace un total de veinte dignidades, 

Por su parte Alfredo Chavero en méxico a Través de los Siglos 

nos refiere las sl1ulentes cAmaras: 

- De los cuatro electores: Sus miembros fueron el Tlacatecatl, 

el Tlacochcalcatl, el Tlillancalqul y el EzhuahuacatJ. 

- De los cuatro Jefes de los grandes calpulli: El Tlacatecatl, 

el Tlacochcalcatl, el Huitznahuatl y el TecoyahuacatJ. 

De los 1randes Jefes guerreros: El Tlacochcalcatl, el 

Tezcacoacatl, el Tecoyahuacatl y el Tocuiltecatl. 

- De los 1randes ejecutores: El Cuauhnochtll, el Tlillancalqui, 

el Atenpanecatl y el Ezhuahuacatl, 

De los cuatro grandes Jefes: El Tecoyahuaca t 1 , el 
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Ezhuahuacatl, el Acoyacapanecatl y el Tequixquinahuacatl. 

De lo expresado por Cbavero, se puede decir que " presenta un 

cuadro minucioso y detallado, atrayente por su exactitud, en el 

que concuerdan los núaeros slab61lcos del pensa•lento reli1loso 

cuatro, cinco, trece, veinte - con el de conseJeros, consejos 

tntesrantes de cada consejo y suma de puestos conseJlles. "( 22 ) , 

pero no expresa las fuentes que lo hicieron lle1ar a tal 

conclusl6n. 

Los ele•entos personales que lntesraban el Tlatocan eran: 

OIGlllDAll All!OllllAD 

Tlac:atec:atl Guerrero - Gran &eneral del ejército que 

cuidaba la orpnizaci6n 

personal de las tropas. 

En batalla llevaba el 

estandarte del Calpulll de 

Atzacualco con una especie de 

aran parasol de pluaas 

aaarl llo oro. 

Prest dente del tril>unal 

Tlacaitlan de los nobles. Los 

Teccalli o Juzcados de los 

aacehualtln dependlan de este 

funcionario. 

Elector y consejero del 

1221--L6pez Austln, Alfredo. La Constttucibn Real de México 
Tenochtltlan. Tesis de licenciatura. UNAN. México. 1961. p. 95. 
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DIGNIDAD AUTOllDAD 

Tlacocbcalc:atJ Guerrero 

Guerrero 

Atenpanecatl Guerrero 

Tll llanc:alqui Sacerdote 

31 

l'llNCIOH 

Tlatoanl. 

Gran 1eneral del ejército » 
Jefe de la administración 

auerrera de los armamentos. 

Llevaba tres banderines 

blancos - aztapaaltl - unidos 

con penachos de quetzal por el 

calpulll de cuepopan. 

Elector y consejero del 

Tlatoanl. 

Jefe de la eabaJada que 

declaraba la guerra a otros 

sellortos. 

Coaandaba las tropas que 

defendlan las fortalezas de 

las Islas y probablemente de 

las escuadras de canoas de 

guerra. 

Coaandaba las fuerzas de los 

teocali l. 

Elector y 

Tlatoanl, 

consejero del 



DICJllDAO AUTOlllDAD 

Sacerdote 

•Ituüuatl Sacerdote 

Tec:oyalluacatl Sacerdote 

Toacacoatl 

Tacuil tecatl 

T•'IUl•qulnalluacatl 

1PU111C r 011 

Inspector de los calpulll y 

otras funciones sacerdotales. 

Elector y consejero del 

Tlatoanl. 

Inspector de los calpulli y 

otras funciones sacerdotales. 

Elector y consejero del 

Tlatoani. 

- Tuvo a su careo las vituallas 

del eJ6rclto, asl co•o los 

dep6sltos de vtveres en el 

calpulll de Hoyotlan. 

- Jefe del ejército. 

- Sin conocl•lento. 

- Sin conocimiento. 

- Sin conocl•lento, 

- Sin conocl•lento. 

De las ocho dl&nidades del Tlatocan, cuatro eran 1uerreros y 

cuatro sacerdotes, que " se dlvldian el poder la clase 1uerrera y 

la sacerdotal y en sus componentes se confundf an los caractéres 
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sacerdotal y el auerrero, entonces se puede hablar de que el 

1oblerno de !léxico era una teocracia militar. " 23 ). 

Los Canse Jos intearantes del TI e tacan se encontraban 

supeditadas al Clhuacoatl y a contlnuacl6n nas referimos a alloa: 

llACllllfDA. 

El Tlatocayatl ra1t6n aobernada par un Tlataanl de 

Tenochtltlan requerla para au e1lstencla a aanutencl6n del tributa 

o Tequitl e~traldo del estaaento dominada, de las provincias 

aliadas y de las provincias sometidas; en este últl•o caso, la 

1uerra fue el aedlo ld6neo para que, aedlante la do•lnacl6n se 

apropiaran de los e1cedentes de produccl6n de otros seftor!os. 

La aran expansl6n ae1!ca se debl6 a la actividad 1uerrera de 

los Tlataanl ltzcoatl 11428 - 1440 D. de c.¡, lfocta&uaa 

llhulcaalna (1440 - 1469 D. de C), Axayacatl (1469 - 1481 o. de 

C.), Ahulzotl (1486 - 1503 D. de C.) y lfoctezuaa Xocoyotzln (1503 

- 1520 D. de c.¡ con quienes "la zona de predoalnlo mexlca 11•16 a 

abarcar la mayor parte de las actuales estados de lféxlco, Hldalao, 

Puebla, lforelos, Veracruz y Oaxaca, alcanzando Incluso a11unos 

puntos de Chiapas y de la zona llaltrofe can Guatemala. " ( 24 ). 

La aran cantidad de tributos recaudados caso mantas, plumas, 

rodelas, macanas, trajes para los 1uerreros, frijoles, mata, 

1uautli, entre otros, requerta de una hacienda pl1blica 

perfectaaente oraanlzada y al respecto Sahaaün nas dice: 

"l.- Otra sala del palacio se llamaba petlacalco. En este lu1ar 

(23;-chavero Alfredo. Op. Cit. p. 643. 
(24) Le6n-Portllla, "11uel. Toltecayotl Aspectos de la Cultura 
Nthuatl. Se1unda Relapresl6n. Fondo de Cultura Econ6mica. 116slco. 
1987. pp. 274 y 275. 
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pesaba un •ayor do•inlo del seftor, que tenia cargo Y cuenta de 

todos los traJes de los aanteni•lentos de maiz que se guardaban 

para provei•iento de la ciudad y repúblicas ••• " ( 25 ), 

Asl, la hacienda se Integraba con los tributos recaudados y el 

Clhuacoatl tuvo la dirección de ésta y cuidaba de su distribución 

y buen eapleo de los productos obtenidos. 

El petlacalco era el alaac6n de los tributos y en donde " se 

auardaban los lnaresos del estado 

que estaban separados de los 

del seftorlo o Toltecayotll, 

patrlaonlales del seftor " 

(26) y el .. yordo•o a que hace referencia Sahaaún era el 

Petlacalcat o Huey Calplxqui, gran recaudador de Tenochtltlan. 

El Huel Calpl•qul tenla a sua órdenes a los calplsqul o 

recaudadorea en cada barrio y provincia so•etlda. A nivel local, 

el Tequltlato era nollbrado por la autoridad reaional o provincial 

y se encar16 de la supervisión de la recolección del tributo. 

El Tlequltlato recogla los bienes a nivel local "Y los enviaban 

a un centro regional, de este, a la capital de la provincia" (27) 

en donde quedaban bajo la responsabilidad del calplxqul, quien los 

enviaba a Tenochtltlan. 

En la recoleccl6n del tributo se auxiliaban - los calpixqul 

de los llamados !l&cuyltepanplxque y de los 

Jefes de 100 y 20 fa•lllas, respectlva•ente. 

centespanplxques o 

(25)-Sabagún, Bernardlno de Fr. Historia General de las Cosas de 
la Nueva Espafta, S6ptl•a Edición. Porrúa. Mé•lco. 1989, p. 467. 
C26> RoJas, José Luis de. México Tenochtltlan. Econo•ia y Sociedad 
en el Slalo XVJ. Segunda Edición. Fondo de Cultura Econ6•1ca. 
México. 1988. p. 181. 
127) Mohar, Betancourt, Luz "ª· El Tributo "••lea en el Siglo XVI: 
AnAllsls de Dos Fuentes PlctogrAflcas. NQ•ero 154. Centro de 
Investigaciones Y Estudios Superiores en Antropologla Social. 
Cuadernos de la Casa Chata. fljslco. 1987. p. 20. 
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GUliUA. 

Laa relaciones politicas de Tenochtitlan con otras Tl~tocayotl 

se rl1leron mediante la 1uerra, con objetivos derlnidos: 

E1traccl6n de tributos y obtención de cautivos para el sacrificio. 

Por su Importancia y dado el car•cter 1uerrero del Tlatoanl 

11lstl6 en Tenochtltlan un Consejo de Guerra, del cual, Clavijero 

nos refiere lo sl1ulente: 

" Tenla el ray de "61lco coso el de Acolbuacan, tres consejeros 

supresos para el 1oblerno del reino en que se exaalnaban las 

.. terlas del Estado, hacienda y 1uerra coapuestas de hoabres de la 

prlaera nobleza, y ordinariamente no emprendl• cosa mayor sin olr 

antes el dlctaaen de sus consejeros. " ( 28 ). 

Fray Bernardlno de Saha16n nos dice a•s: 

"1.- Otra sala del palacio se llaaaba Tequlacacalll, por otro 

noabre quauhcalll. En este lu1ar se Juntaban los capitanes, que se 

noabraban tlacochcalca y tlacateca, para el consejo de 

1uerra." ( 29 1. 

En caso de guerra podla llamarse a soldados y a sacerdotes .para 

deliberar. 

El Consejo enviaba a sus embajadores llaaados Cuauhnochtll al 

seftorlo ele1ldo, para Invitarlo a que se uniera a la Triple 

Alianza o a Tenochtltlan, o bien para declarar la 1uerra, lo cual 

se hacia aediante un ritual, estudiado por diversos autores, 

Se ha seftalado la Importancia econ6aica de la 1uerra, misma que 

también estaba fuertemente ll&ada a la rell1l6n1 

128)--ClavlJero, Francisco Javier. Historia Antlaua de "é•lco. 
Octava Edlcl6n. Porr6a. "éxtco, 1987. p. 210. 
<291 Saba1on, Bernardlno de Fr. Op. Cit. p. 466. 
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En la noche de Ja fundación de Tenochtttlan, Hultztlopochtll 

d16 la siguiente orden: 

"Escuchad, oh Cuautlequetzqul, oh cuauhcoatl, 

estableceos, haced partlclOn, 

fundad aeftorlos, 

por los cuatro ruabos del universo. " ( 30 1. 

Durante el esplendor de su poder, cantaban asl1 

• Desde donde se posan las taullas, 

desde donde se yerauen los tiaras, 

al sol es Invocado. 

Coao un escudo que baJa, 

asl se va poniendo el sol, 

In N6xlco estl cayendo la noche, 

la auerra aerodea por todas partes, 

ioh Dador de la vida! 

se acerca la 1uerra. 

Or1ullosa de si mtsaa 

se levante la ciudad de H6xlco - Tenochtltlan. 

Aqul nadie teae la auerte en la guerra. 

Esta es nuestra 11orla. 

Este es tu aandato. 

IOh, Dador de la vida! 

Tenedlo presente, o prlnclpes. 

(3ol-Le6n-Portllla, Miguel. Los Antiguos Mexicanos a Trav6s de sus 
Crónicas y Cantares. Quinta Relapresl6n. Fondo de Cultura 
EconOalca. H6alco. 1977. p. 85. 
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no lo olvldeis. 

¿Quién podrá sitiar a Tenocbtitlan? 

¿Quién podrá con11over a los ci•ientos del cielo .•• ? 

Con nuestras flechas 

con nuestros escudos, 

está existiendo la ciudad 

'"*•leo - Tenocbtitlan subsiste! " ( 31 ), 

La rell116n dl6 un carácter •is feros a la 1uerra, fue el punto 

de pertlda pera conquistar a otros pueblos, los 11exlca solo 

ad11ltlan a su Dios Huitzllopocbtli por enclu de a.llos. Para 61 

obtenlan cautivos de quienes su sanare - chalchluhatl y sus 

corazones eran su all11ento, con el cual se evitarla el cataclls•o 

del quinto sol. 

c:vtTO. 

La última cá11ara que encontra11os entra las de 1obierno en al 

Calaecac, pero como residencia sacerdotal. 

La importancia de este consejo va estrecha11ente ligado a las 

actividades sacerdotales, las cuales eran: 

POLITICAS. 

- Participaron en la des1anac16n y coronac16n del Tlatoanl. 

- Fun&lan co110 Consejeros da Guerra. 

- Diri1lan los Cal11ecac en todo el seftorlo. 

(31)-León-Portllla, "lguel. Op. Cit. pp.78 y 79. 
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ADMINISTRATIVAS. 

- lntervenlan en los nombra•lentos de funcionarios reli1iosos Y 

civiles. 

- lnterventan en Ja decisión de los asuntos públicos. 

MILITARES. 

- Consejeros del Tlatoanl en •aterla de 1uerra. 

RELIGIOSAS. 

- Dlri1tan el culto. 

EDUCATIVOS Y CULTURALES. 

- Trans•ltlan la cultura. 

- Educaban a los nobles o pllll. 

- For .. ban funcionarios y 1obernantes. 

JUSTICIA. 

En la cl•ara Judicial el •l•l•o Juez fue el Tlatoanl y dele1aba 

esta función en sus Jueces, quienes l•partlan Justicia en los 

Taccalll, Tlacxltlan y en el Tribunal de Cihuacoatl, respecto de 

los cuales hablareaos con posterioridad. 

COMICIO. 

Los coaerciantes o pochtecas lle1aron a ejercer funciones 

conseJlles a pesar de no ser aleabros del 1oblerno, pero lo haclan 

por sus valiosas opiniones en aaterla aercantll, porque El 

control polltlco del coaerclo era necesario para ase1urar el 
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abastecl•tento de las ciudades. • < 32 1. 

Adea6s servlan de esplas en los mercados y en otros seftorlos 

proporcionando lnfor~aclón sobre productos elaborados en otras 

realones, las riquezas acuauladas en los diversos senorlos, sobre 

su1 eJtrcltos, entre otros. 

•I Tec .. tll Cpl. Tetecutial .. IU C.lidad 

de GMAl"lllldor•• ea las Proviaclu o e-

a .. rqnteat•• GuNl"UHataJq .. el C.lpulli. 

Se deflnla Tecuhtll (pi. Tetecutlnl coao el Gobernante 

est.tal adscrito al calpulll con labores ad•lnlstratlvas, 

bacendarlas, •llltares y Judiciales •• e 33 }. 

Con el fin de aobernar y ad•lnlstrar seftorlos conquistados por 

Tenochtltlan, el Hueytlatoanl no•braba a los Tecuhtln, quienes 

perteneclan a la nobleza y ceneralaente fueron parientes del 

•••l•o aobernante. 

Estos gobernadores tenlan la obllaaci6n de residir en el Tecpan 

o palacio de Tenochtltlan y durante sus ausencias dejaban rehenes 

en su Jugar, lo que demuestra un férreo control polltlco sobre 

estos personaJes, 

Como representantes estatales adscritos a los calpuJJI o 

barrios, a Jos que Zurita Jla•• Tecuhtzln Cpl. Teulesl, los cuales 

obtenlan el titulo y el carao por hazanas 1uerreras o por 

servicios personales prestados al Tlatoanl. 

En este caso, los Teules podlan ser re•ovldos del cargo en 

132)--RoJas, Jost Luis de. Op. Cit. p. 218. 
1331 LOPEZ AUSTJN, Alfredo. "OraanizaclOn Polltica en el Altiplano 
Central de Pléxlco Durante el Posc1'slco" en: Plesoamérlca y el 
Centro de Pléxlco, Prl•era Rel•presl6n. INAH. Pléxlco. 1989, p. 228. 
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cualquier momento por el gobierno central y en si, el cargo se 

otorgaba por una "'ida. 

fUNCloNES AlllllNISTllATIVAS. 

Se encargaban de la administración de las tierras y gentes que 

dependlan del Teccalll. 

El Teccalll es " una corporación que económicamente controla 

cierta extensión de tierra baJo el mando de un Tecuhtll con el 

objeto de satisfacer las necesidades " < 34 > de los miembros que 

desde el punto de vista polltlco Integran la corte de parientes 

alleaados al Tecuhtll. 

PIJNCJOlllS IAClllfDAlllAS. 

Tributaban directamente al Tlatoanl con bienes producidos en 

sus reglones o calpulll y escuchaban las recomendaciones del Huey 

Calplxqul. 

fUNCIOffES IULITAlll!S. 

Participar en las guerras de manera personal y aportar gentes, 

armas, asl como vlveres para los ejércitos de Tenochtltlan o de la 

Triple Al lanza. 

l'llNCIONIS JUDICIALES. 

Algunos eJerclan el cargo de Juez o Tecuhtlato administrando 

Justicia en una sala llamada Teccalco. 

De manera sencilla nos hemos referido al gobierno central de 

Tenochtltlan, a continuación pasareaos a hacer una breve 

(34i-RoJas, José Luis de. Op. Cit. p. 87. 
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descripción del gobierno gentilicio de los caipulli. 

Gobierno Gentilicio del calpulll. 

Al eomento del contacto con los españoles imperaba como torea 

de gobierno en la Gran Tenochtitlan la monarqula, en donde la 

autoridad supreea era el Tlatoani quien actuaba. según se 

acordara, con diversos Consejos como son el de hacienda, guerra, 

culto, Justicia y coeerclo. 

La división politica territorial del senorlo 

sl1ulente: La ciudad o pueblo en su conJunto era 

Altepetl la que a su vez se subdlvidla en cuatro grandes 

fue la 

llaeada 

barrios 

llamados Caepan denominados Koyotlan, Teopan, Atzacualco y 

Cuepopan en donde se repartieron los calpulll fundadores. El 

Tlaxllacalll, se usa para Jdentlflcar unidades territoriales más 

pequellas y de poca categorla polltica. 

El calpulll puede entenderse como un territorio determinado 

dentro de la división de la ciudad en el que vlvla un grupo social 

Integrado por parientes, aliados y aeigos con cierto régimen 

polltico. 

La ciudad de Tenochtitlan coaprendia varios calpules, segeentos 

politlcos-terrltorlales y administrativos correctamente definidos 

que en algunos casos no estaban separados y foreaban colonias 

compuestas de gentes de distintos barrios. 

Cada calpulll era autónomo de elegir sus propios Jefes y 

nombrar su ConseJo, era autosuflciente por tener recursos 

41 



naturales bastantes para cubrir las necesidades de sus miembros, 

asf como los pesados gastos gubernamentales mediante el tributo, 

era autarqulco porque no requiere de otro calpull para su 

subsistencia r desarrollo, teniendo en todo momento sus escuelas o 

Telpochcalli, sus templos y sacerdotes, sus mercados y 

co•erclantes, sus tribunales y Jueces. 

El gobierno en estas unidades corporativas fue de tipo 

gentilicio, en una sociedad Igualitaria dirigidos por ancianos y 

un Jefe designado •edlante eleccl6n en la que, participaban todos 

los •lembros del grupo. 

Respecto del gobierno, el Tlatoanl designaba a un seftor o 

Teuctll co•o representante de la admlnlstracl6n central aunque 

existe la oplnl6n de que el Teuctll se elegla de entre los 

•lembros de la casa noble y el Tlatoanl Onlca•ente aprobaba la 

eleccl6n Instalando en el cargo al nuevo seftor ), cuyas funciones 

fueron las de Impartir Justicia y recoger los tributos - pequeftos 

excedentes de la produccl6n de los macehualtln -. Era el Jefe de 

una casa noble ubicada en el centro del calpulll, de la que 

dependlan los plplltln o nobles de su familia encargados de las 

funciones civiles y militares de cada segaentacl6n polltlco

terrl torlal. 

El Teuctll ordenaba lo que se deberla de hacer, por eJemplo la 

construccl6n de algOn dique o canales para el riego. 

Al lado de este personaje tenemos el Teachcauh o Jefe 

ad•lnlstratlvo del calpulll quien hace posible el cu•pllalento de 
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las órdenes del seftor. A aquel no se le puede considerar como 

noble sino como un simple funcionario en la escala burocnitica que 

servia de Intermediario entre el seilor y el calpull!. 

El Jefe del calpulli tu"o diversas obll1aciones como: registrar 

la propiedad y limites del calpulli, repartir la tierra disponible 

y prote1er a los habitantes, representarlos ante los Jueces 

estando asistido por Jos ffuehuetque o ancianos. Por tanto ante 

estas !•portantes obligaciones, dicho funcionario se elegla de 

entre los •leabros del calpulll y normalmente su sucesor era un 

hlJo con aptitudes suficientes para el puesto. 

En esta or1anlzaclón 1ubernamental participaba .el Consejo de 

Ancianos cuyos mleabros ocupaban un puesto en esa asamblea por 

elección popular de los hombres y auJeres del 1rupo por 

considerarlos sabios y prudentes depositando en ellos toda su 

confianza. 

En opinión de Manuel 11. Moreno " dicho concejo debe ser 

considerado como una simple Junta vecinal, revestida de una 

autoridad muy limitada y sln más atribuciones que los relativos al 

aseaura•lento del orden y a la buena Inteligencia entre los 

miembros del calpulll. " ( 35 ). 

Para la administración de la Justicia cada barrio contaba con 

su tribunal lla•ado Teccalli en donde los Jueces conoclan de 

asuntos de poca cuantla y de matrimonios entre macehuales, Dichos 

Jueces estuvieron asistidos de sus pintores de procesos, 

pregoneros de sentencias y pollclas para prender al delincuente. 
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Otros funcionarios que participaron activamente en la vida 

diaria de los barrios son los mandonclllos o Jefes de familia que 

controlaban a 100, SO y 10 familias, quienes fijaban el turno Y 

tanda en que los Indios trabaJarlan en las tierras del Tlatoanl, 

en la limpieza de las calles, en el servicio del templo y en 

diversas faenas. 

Alfredo Chavero estima que las funciones municipales estuvieron 

a cario de Jos Calplxqul quienes tenian la obligación de abrir los 

ca•inos, llaplar las calles y acequias y cobrar Jos tributos. 

Los calpulll urbanos se lntearaban por 1ente con ocupaciones 

diversas tanto en Ja casa del seftor, en la or1anlzacl6n 

1ubernaaental y el coaün de los aacehuales dedicados a diferentes 

oficios aAs prestlaiosos que el cultivo de Ja tierra. Esto ültlao 

propició lnalgraciones del campo a la ciudad en la cual se 

establecieron grupos con ocupaciones afines. 

En los calpulll rurales, de Igual manera, se dl6 una separación 

de actividades entre los simples labradores y especialistas en 

diversos oficios coao albaftlles, carpinteros, petateros, entre 

otros. 

La importancia del calpulll en la organización polltlca del 

seftorlo •exlca consistió en la especlallzacl6n de los distintos 

1rupos étnicos en diferentes funciones del aoblerno. 

En la organización social, su laportancla se aanlflesta en las 

esferas econ6alcas, polltlcas, rell&losas, Judiciales y ailltares1 

ISflllA ICOllOllJCA.- La posesión de las parcelas, Ja especialidad 
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laboral u oficio rlgldamente establecidos en cada grupo por 

transmitirse los conocimientos de padres a hijos. 

Cada calpulll fue una unidad tributarla, un causante fiscal 

colectivo en donde las autoridades locales dlstrlbulan el trabajo 

y entregaban el tributo en especie al representante del Tlatoanl. 

ISPIJIA l'OLITICA.- Su gobierno interno se Integró por el 

Teachcauh o Jefe del calpuJll, apoyado por un Consejo de Ancianos 

y bajo este Oltlao por Jos Tequltlatoque o funcionarios 

encar1ados de la dirección y distribución de las obras co•unales 

para el pa10 del tributo. " ( 36 l, por Jos vial Jantes y 

final•ente por los sacerdotes del calpull I y , .aestros del 

TelpocbcaJJI, quienes estaban relacionados con el ejercito y con 

los sacerdotes del Calaecac de quienes dependlan en todo aoaento. 

ISPllRA ISLIGIOSA.- Los lnte1rantes de cada barrio participaban 

en el culto al Dios local o Calpulteteo en sus propios teaplos y 

por sus sacerdotes. En su conjunto, toaaba parte en el culto 

oficial aportando cautivos para los sacrificios u organizando las 

fiestas. 

ISPl!aA JUDICIAL.- La Justicia se lapartla en su tribunal 

llaaado Teccalll. 

ISPllA RILITAI.- El ejército se compuso de escuadrones 

Integrados por 1ente del elsmo barrio, con su propio estandarte o 

banderas distintivas. 

Sl bien es cierto que el calpulll fue autónomo en su régimen 

Interno y por ser la base de la organlzacl6n estatal, se advierte 

(36)-Lopez Austln, Alfredo. Op. Cit. p. 228. 
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una constante intervención del gobierno central por cuatro 

funcionarios responsables cada uno de un Campan, ante ellos en Jo 

administrativo, ante el gran recaudador o Huey Calplxqul en Jos 

fiscal, ante los Jueces del Tlacxltlan en Jo Judicial Y ante Jos 

altos Jefes guerreros en lo •llltar todos baJo las órdenes del 

Tlatoanl o del Clhuacoatl. 

1 • 2. 1 • - llOflldCMI 1 A TllllOC9CA • 

La tribu •exlca durante su pere1rlnaclón fue dlrl1lda por 

sacerdotes, El lu1ar en donde tuvo su asentamiento definitivo fue 

el que su dios Hultzllopochtll, por conducto de Jos sacerdotes 

consideró adecuado para que de ahf, se estendlera la fama y la 

&lorla de Tenochtltlan. 

Una vez establecidos conservaron coao Jefe al sacerdote Tenoch 

y el primer aoblerno del pueblo se constituyó en una primitiva 

teocracia. 

Francisco Javier Clavf Jero nos dice que "Hasta el ano 1352 

habla sido arlstocrétlco el gobierno de Jos •exlcanos, obedeciendo 

sle•pre la nación a un cuerpo for•ado de las personas aés notables 

y dlstln1uldas. 

Los que mandaban la ciudad eran 20, entre los cuales el de aés 

autoridad era Tenoch, seaún expresan sus pinturas. " ( 37 ), 

Chavero seftala que en la prl•era plnt~ra del Códice Nendoclno 

se observa a los fundadores de Tenochtltlan sentados sobre tules y 

a Tenoch en la estera coao Jefe y seftor. DetrAs de este personaJe 

(37)--CJavlJero, Francisco Javier. Historia Antf1ua de N6slco. 
Octava Edición. Porrúa. Néxlco. 1987. p. 74. 
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se observa a Me•ltztn, principal Jefe allltar y acaso en este ramo 

su compafiero de gobierno. 

En la teocracia aexlca los sacerdotes ejercieron la dominación 

polltlca con la Idea de la supremacla del soberano como 

representante de la voluntad divina bajo la protección y gula del 

Dios HultzllopochtJI. 

Tenoch auere en 1363 y media un 1obierno militar a cargo de 

Me11tzln hasta la elección de Acaaapichtll: 

"El suao abatlaento en que se hallaba la nación, las aolesttas 

que reclblan de Jos co11arcaaos y el ejemplo de los chlchlaecas, 

los tepanecas y los colhuas los obligaron a erigir su aoblerno en 

aonarqula conf lando que la autoridad real darla alaOn lustre a 

todo el cuerpo de la nación y que en el nuevo Jefe tendrlan un 

padre que velarla sobre el estado y un general que se apersonarla 

a los pellsros y los defenderla de los Insultos de sus 

enealgos. • 1 38 ¡. 

De la teocracia pasaron a una monarqula •oderada con la 

participación activa de los sacerdotes < para evltar choques con 

ellos se no•braba Teotecuhtll o aran sacerdote a un miembro de la 

faall la real y con predominio del eleaento militar, 

ll•ltándose en mucho el poder del •onarca. 

En la •onarqula aexlca el Tlatoanl fue • constituido aleabro 

supre•o de la orsanlzaclón del pueblo y del estado; pero co•o todo 

el estado era considerado de dios, asl el rey era considerado co•o 

el unsido del dios aayor. " ( 39 ). 

(38)-ClavlJero, Francisco Javier, Op. Cit. p. 74. 
1391 Kohler, Josef. El Derecho de los Aztecas. Edición de la 
Revista Jurldlca de la Escueta Libre de Derecho. Coapaftla 
Editorial Latlnoaaertcana. M6xlco. 1924. p. t8. 
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En este sistema monárquico, el Tlatoanl estableció cargos como 

el caso de lzcoatl al derrotar a los tepanecas ( supra 20 l; 

deslanaba aobernadores a las provincias y representantes del 

gobierno a los calpulll; no actuaba sin el parecer del Consejo de 

los Cuatro; tomaba en cuenta la opinión del Tlatocan; es el aáxlmo 

Juez e Interviene en la resolución de casos dlflclles o dudosos; 

el aAxlmo Iealslador y Jefe militar; tuvo funciones 

sacerdotales pero no era sacerdote; entre otras. 

El poder de aobernar y cuidar del pueblo devenla del Dios 

Te1catllpoca, por lo que, su comproalso ético, conciente y 

reiterado de un recto aobierno Qnlcaaente es frente a la 

mencionada divinidad. 

Josef Kohler nos aflraa que " El carActer or1Anico de la 

monarqula como Institución bien definida en el seno del estado 

entero, se evidencia en la oraanlzación de las autoridades 

supremas " ( 40 l de las que ya hemos hecho referencia. 

1.2.2.- PODlll O SOBllllAlllA. 

No se puede reconocer el término soberanla dentro de la 

oraanlzaclón polltica de los pueblos mesoamericanos por ser 

Inexistente; este término se desarrolló en la cultura occidental 

para losrar fines pollticos concretos " y no puede ser comprendido 

sino en relación con el contexto de su finalidad histórica " ( 41) 

coao nos seftala Bodenhelmer. 

Asl, este término lo utilizó por ve1 primera Juan Bodlno para 

(4ol-iohler, Josef. 0p. Cit. p. 18. 
!41l Bodenhelmer, Edaar. Teorla del Derecho. Novena Reimpresión. 
Fondo de Cultura Económica. México. 1986. 
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Justificar el triunfo ideológico del rey de Francia frente al 

papado y los seftores feudales en la pugna por el poder, por lo que 

a partir del siglo XVI dicho concepto ha causado gran cantidad de 

estudios y debates. 

No obstante, la palabra soberanla la utilizaremos como sinónimo 

con la de poder que en Tenochtltlan se encontró centralizado en el 

Hueytlatoanl ,, al que el pueblo aexlca obedecla ele&• o 

suatsaaente, al extreao de que podeaos considerar a dicho pueblo 

coao una estructura de poder, sin olvidar la fuerte Influencia de 

la rell1l6n ! dogaa ) y del culto en el Templo "ayor 1 ritual 1 

asl coao del ejercicio le1ltlao de la violencia por aedlo de la 

auerra que en lo social y frente a otros reinos, se explican Jos 

hechos históricos que orl1inaron sus batallas, y que contribuyeron 

Junto con la aarlcultura, el coaerclo y la tributación !apuesta a 

los pueblos soaetldos a la expansión y desarrollo del " laperlo 

coao e1pllcareaos aas adelante. 

El ffueytlatoani tuvo un poder soberano porque frente a él no 

habla otro 11ual ni superior y su autocratlsao apenas era limitado 

por los sacerdotes, nobles y guerreros. 

Asl, el prl•er Tlatoanl electo en Tenochtltlan, coao se ha 

dicho, fue Acaaaplchtll 1 puftado de caftas 1 quien reinó de 1375 a 

1396. Dicho 1obernante no se pidió a los Tepaneca• de Azcapotzalco 

y an represalia se taponen pesados tributos coao sanc16n a su 

osadla. A pesar de lo anterior, Tenochtitlan adquiere cate1orla de 

reino y autono•la poJltlca. 
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El Tlatoanl era el representante de la divinidad en la tierra Y 

de aquella reclbla todo el poder que se aaterlallzaba en un carcaj 

de flechas doradas y un arco, slabolos de la justicia que habla de 

guardar, los cuales se colocaban a su derecha. 

Sus funciones principales eran entablar la 1uerra, prote1er al 

pueblo, adalnlstrar Justicia funci6n que deleaaba en sus 

Jueces 1, dictar leyes, condenar a auerte a quien no respetaba la 

Ley vat. el esposo que aataba a su esposa adúltera porque el único 

que podla condenar a auerte era el aonarca, y cuidar de la 

a&rlcultura. 

Su poder no se soaetla a la noraatlvidad consuetudinaria - pero 

la respetaba - y apenas estaba llaltado por el Consejo de Ancianos 

y los Sacerdotes. 

El ejercicio del poder lnlcl6 con Acaaaplchtll, quien es 

reeaplazado a su auerte por su hlJo Huitzlllhuitl plu.. de 

collbrl > que 1obern6 de 1404 a 1416. Durante su reinado 101ró 

la reduccl6n de los tributos Impuestos por Azcapotzalco mediante 

su aatrlaonlo con Ayauhcihuatl, hija de Tezozomoc, gobernante de 

este reyno. 

Logr6 Introducir el uso del al1od6n y de canoas para coaerclar 

y seaún el C6dlce Florentino conqulst6 Culhuacan. 

Lo sucede en el trono su hlJo Chlaalpopoca ( escudo huaeante ), 

el cual 1obernó de 1416 a 1428, quien loara cierta autonoala para 

Tenochtltlan. Muere asesinado por 6rdenes de ltzcoatl, futuro 

Tlatoanl aexlca, 
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Posteriormente es electo Tlatoanl ttzéoatl serpiente color 

obsidiana )', reinó de 1428 a 1440, fue hlJo de Acamaplchtll Y 

cunado de Netzahualcoyotl. 

Con el apoyo de los plplltln y del aenlo polltlco de Tlacaelel 

proponen a Azcapotzalco, paz sin suJeclón o auerra. 

La respuesta por parte de los tepanecas fue la auerra. 

Sn Tenochtltlan, recae la responsabilidad de oraanlzar Y 

dlrlalr las batallas en los pfplltln, porque se bable 

coaproaetldo con el pueblo por el • pacto de ltzcoatl • dal que ya 

beaos hecho referencia. constderaaos que este pacto fue producto 

de la puana Interna por el poder en Ja ciudad del. sol con otro 

arupo de principales, en donde desde lueao si fallaban serian 

sacrificados en caso de ser vencidos, pero si aanaban la aente 

servlrlan a los plpiltln y a su descendencia, lo que asl rue 

ratificado al aoaento de la victoria. 

Con la derrota de Azcapotzalco y ante el pellaro que éstos a~n 

representaban, se celebra en 1431 Ja alianza de Tenochtltlan y 

Acolhuacan con Tlacopan, con lo que desde el punto de vista de 

lntearaclón polltlca-terrltorlal surae el laperlo Azteca. 

En eJerclclo de su poder soberano Jaeoatl •and6 a reescribir la 

historia, colocó a Hultzllopochtll co•o pilar de Ja rell&lón, creó 

un Consejo de Cuatro Electores, dlstlnaul6 a los que participaron 

en la guerra y sobresallan de aquellos que no lo haclan, creó 

tltulos de nobleza y repartió tierras. Todo lo anterior fue a 

suaerencla de Tlacaelel, a quien se Je ha considerado como uno de 

¡--Los noabres de los anteriores aobernotes son de linea solar y 
el de lzcoatl es un slabolo •lstlco de la noche, 
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los mas grandes consejeros de la historia. 

A la muerte de lzcoatl se transmite el poder a Hoctezuma 

llhuicamina f el que flecha el cielo>, reinó de 1440 a 1~69. Este 

gobernante amplió la influencia de lo monarquia y por consejo de 

Tlacaelel se crearon nueve ritos religiosos con la finalidad de 

sujetar al pueblo por el mágico encanto de los misterios. Tuvo 

tanto éNito la continuación de la reforma Iniciada con lzcoatl, 

que Jo1ró Imponerse el dogma religioso e histórico entre la aente, 

a Ja vez que los Jó»enes eran adiestrados bajo la mlstlca de 

Huitzllopochtl 1 y la educación se l11partla por el Tlatocayotl, 

A Ja muerte! de l!octezuma llhuicamlna ocupa el poder Axayacatl 

aosco acuático ), sobrino de aquel. Gob@rnó de 1469 a 1481, 

conquistó a Tlatelolco imponiendo un gobernador militar 

( cuauhtlatoanl > e Inició la expansión del Imperio hasta el Jtzmo 

de Tehuantepec. 

Le sucede en el trono su hermano Tlzoc, pacifista y religioso, 

reynó de 1481 a 1456 r 11uere envenenado. 

Se designa Tlatoani a Ahuizotl (perro de agua¡, gobernó de 

1486 a 1503, destacándose como aran conquistador, incre•entando 

los limites del Imperio < casi los mismos al •omento de la calda 

de Tenochtltlan J, Impulsó el comercio or1anizando a los pochtecas 

>' terminó la edificación del Templo lta>·or. 

Al morir Ahulzotl ocupó la estera su sobrino l!octezu11a 

Socoyotzin 

final Iza 

el •6s Joven ), comienza su reinado en 

en 1520. Su misión fue frenar el creciente poder 
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clase guerrera y reorganizó la administración colocando gente 

joven e hijos de plpiltln en los puestos del gobierno, 

destituyendo a todos Jos anteriores funcionarios entre Jos que se 

cuentan auchos macehualtin favorecidos por el anterior gobernante, 

establlizAndose asi el poder. fue obligado a ceder el imperio. 

Le suceden en el ejercicio del poder Cuitlahuac ( alga acu6tica 

desecada ), hijo de Axayacatl y hermano de "octezuma 11, reinó 

ochenta dias en el afto de 1520 y luchó tenazmente contra los 

espaftoles para expulsarlos. "uere de viruela y asl Cuauhte•oc 

( A&uila que cae>, hijo de Ahuizotl, inicia a los diecinueve aftos 

de edad la heroica defensa de Tenochtitlan. "uere asesinado por 

Cortés el 28 de febrero de 1525 en lzancanac al lado de Coanacoch 

y Tetlepanquetzal, seftores de Texcoco y Tlacopan. 

1.3.- oaGAlllZACION ICOllOlllCA. 

Para caracterizar la forma de organización polltica de los 

pueblos de "éxico antiguo, distintos estudiosos de la 

Antropologla, la Etnohistorla y la Arqueologla, han utilizado 

diversos términos que intentan definir dichas estructuras 

organizativas. 

Asl pues, las unidades politicas que existieron en el Altiplano 

Central en los siglos XII al XV, suelen desi1narse con el téraino 

de " Seftorlo '', derivado del feudalismo espaftol que fue utilizado 

a•pliamente por los cronistas de los siglos XVI; de i&ual foraa se 

le ha dado el .nombre de " ciudad-estado "• que es otra cate1orla 
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tomada de la historia europea, sobre todo de la antiguedad clásica 

griega. 

Entre los lndlgenas exlstla un concepto nahuatl que deflnla a 

estos seftorlos y es el de Tlatocayotl. Cada unidad politica 

co•prendla una zona central urbana que lnclula los edificios 

pQbllcos, tales como Palacios de Gobierno y te•plos Ceremoniales, 

rodeados por un cinturón habitaclonal en donde residlan los 

gobernantes con sus servidores, artesanos y coaerclantes, que se 

sustentaban de los productos agrlcolas traldos desde fuera. Asl 

alsmo, en virtud de que dichas unidades polltlcas se basaban en 

una econo•la a1rlcola, inclula una población caapesina asentada en 

zonas rurales de la periferia; para •uchos autores, las unidades 

polltlco-terrltorlales bAslcas durante la época prehlspAnlca 

fueron los seftorlos, aunque es lne1able la existencia de un 

or1anlsao polltlco de •ayor amplitud que Integrara polltlca y 

territorialmente a los seftorlos del centro de México: El Imperio 

Azteca. Es preciso Indicar, sin embargo, que éste nunca lle&ó a 

aplicar una ad•lnlstración unifor•e ni centralizada en todas las 

reglones de su Jurisdicción. 

En realidad, el Imperio Azteca fue una alianza de tres arandes 

seftorlos: Tenochtltlan, Texcoco y Tlacopan. Cada uno de estos tres 

seftorlos Integrantes del !•perlo estaban encabezados por un 

Hueytlatoanl, soberano de la ciudad capital de su reino, el cual, 

ta•bién co•prendla otras ciudades sujetas. 

La Triple Alianza tenla funciones limitadas y bien definidas, 



fundamentalmente era una coal iclón para hacer la guer1·a y cobrar 

tributo de los lugares conquistados. Cada uno de los senorlos del 

laperlo podla hacer sus conquistas y tener sus tributarlos, pero 

habla ta•blén pueblos sojuzgados por la alianza en su conjunto. 

El tributo, ele•ento esencial de Ja economla se acumulaba en 

los 1laacenes reales ~· con él se atendlan las necesidades de los 

funcionarios y trabaJadores de palacio. 

De laual •anera, dentro de la econoela mesoaserlcana Juaaban un 

papel preponderante en Ja producción, los servicios personales de 

los 11acehuales que trabajan la tierra. 

Puede decirse que la econoela del lsperlo Azteca era una 

econoala polltlca en el sentido estricto del tér•lno, porque el 

cuerpo polltlco oraanlzaba dlrecta•ente Jos rasaos rundaaent•les 

de la economla y el aoblerno controlaba los recursos estratégicos: 

La tierra, el aaua y el trabajo, ade11ás de reglamentar y 

participar de modo Inmediato en el proceso de producción y de 

decidir las lineas generales de la distribución de la riqueza que 

beneficiaba de manera global únicamente al esta•ento dominante . ., 
Si utilizamos conceptos modernos, puede afir•arse que el sector 

publico predo•lnaba con mucho sobre el sector privado, 

entendiéndose por este últlso a las familias de ca•peslnos que 

cultivaban Ja tierra, adjudicadas por las autoridades polltlcas, y 

otras faNlllas que confeccionaban algunas artesanlas ya fuera para 

consu•o propio o para intecamblarlos en el mercado o como Ja 

hilandera que se alquilaba para esta labor, entre otros. 
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La Importancia secundarla de la producción privada, tanto de 

campesinos como de artesanos radicó en el hecho de que parte de 

sus productos deblan de proveerse a los grupos dominantes. 

Se puede pensar que en el caso de Ja economla privada un grupo 

representativo puede ser el del are•lo de los pochtecas o 

co•erclantes profesionales quienes tuvieron una organización 

corporativa propia. Sin e•barao, sus actividades econl>•lcas 

estaban lntl•a•ente vinculadas a las necesidades del aoblerno, ya 

que un pochteca que Iba en expediciones coaerclales a laraa 

distancia, podla actuar co•o embaJador o aaente co•erclal del 

Tlatoanl o en su defecto, co•o espta. 

Un •ercader, ade•is, vela mermadas sus posibilidades de 

acuaul•r riquezas, ya que si querla loarar un ••Jor sitio en la 

escala social, debla de Invertir parte de sus aananclas en el 

patrocinio de cere•onlas rellalosas y diversos convites. Cuando 

esto no era suficiente, se dice que si Moctezuaa observaba que un 

pochteca se conduela con de•asl.ada soberbia, lo Incriminaba con 

al1Qn delito que mereciera la pena capital y le confiscaba todos 

sus bienes. 

J,3,1.- DISTlllUCIOll Y TlllllllCIA llS LA TlllUIA. 

Los •••lea to•aron posesión de su tierra pro•etlda baJo un 

concepto rellaloso: Hultzllopochtll, por conducto de sus 

sacerdotes, aslanl> la tierra que les tenla destinada y los vleJos 

vieron " dentro del tular, dentro del carrlzal " un sauce blanco, 
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la rana >• el pez blancos, etc. Pero el nu11en habló - a la noche 

sl1ulente al sacerdote Cuauhcoatl Serplente-Agul la ), 

seftaJAndole que fueran a ver el tenochtll en el cual se posaba un 

•aulla devorando a una serpiente " •.• pues ahl estará nuestro 

poblado, N6xlco-Tenochtltlan el lu1ar en que 1rlta el égulla, se 

desplle1a y coae, el lu1ar en que nada el pez, el lugar en que es 

des1arrada la serpiente, ~éxlco-Tenochtltlan y acaecerán auchas 

cosas. • 142) 

A&capotzalco, seftorlo poderoso, el cual doalnaba la re1lón, les 

lapuso tributo a manera de arrendamiento con los productos del 

alsao territorio, por dispensarles la posesión de la tierra, ais 

no Ja propiedad, situación que prevaleció hasta la calda de este 

poderoso. Tlatocayotl. 

Otra forma de entrar en posesión de la tierra, fue por sumisión 

a un dios mis poderoso: al moaento de entre1arles la tierra, se 

les daba una figura pequefta de la divinidad orl1lnal con el obJeto 

de que se le rindiera culto. 

El medio para poseer la tierra fue el calpulll, pero la 

apropiación era Indirecta y habla un vocero divino, extrafto y 

fuerte, con amplias facultades Jurisdiccionales en caso de 

conflicto de llaltes•, 1 43 J 

De lo anterior, se desprende que un raz10 del calpulll es ser 

una • Entidad adalnlstratlva con dl1natarlos propios, dedicados 

prlnclpalaente al registro y distribución de las tierras y a la 

1421 SoustelJe, Jacques. La Vida Cotidiana de Jos Aztecas en 
Vlsperas de la Conquista. Séptima relapreslón. Fondo de Cultura 
Econóalco, Néxlco. 1984. p. 21 
1431 LOPEZ AUSTIN, Alfredo. "Or1anlzaclón Polltlca en el Altiplano 
Central de N6xlco durante el Posclislco," en: Nesoaaérlca y el 
Centro de N6xlco. Prlaera reimpresión. IN.AH N6xlco. 1989. p.209. 
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supervisión de obras comunales ". ( 44 l 

Por otra parte, un se1undo concepto para poseer tierras de 

manera le1ltlma consistió en la guerra, porque la forma de 

apropiarse del territorio comunal " en suma resultaba una de las 

condiciones previas .. s Importantes de la extensión del 1rupo como 

propietario del suelo ". { 45 ). 

A las tierras obtenidas por conquista se les denominaba 

Yaotlall l cuyo territorio arrancado a los vencidos, era 

destinado por el aeftor vencedor a la satisfacción de los 1astos 

estatales y a la recoapensa de los dlstln1uldos " 

del te .. de la 1uerra, se hablar6 aas adelante. 

{ 46 l. Respecto 

In este orden de Ideas, la apropiación de la tierra trae coao 

consecuencia una diferenciación en el 1rupo, es decir, entre el 

estrato doalnante y el estrato doalnado, y dicha apropiación es 

producto de la conquista aedlante la violencia y el despojo. 

!lanuel "· "ºreno cita a "arlano H. Cornejo para explicar el 

proceso de apropiación territorial en los sl1ulentes t6ralnos1 

En un principio la adquisición de tierras conquistadas 

aparece llaltada a la clase prlvlle1lada, que se apodera del 

terreno cultivable, lo alsao que de los bosques y pastos. ' Sin 

eabar10 las partes aenos laportantes son dasdeftadas y vienen a ser 

propiedad del 1rupo entero. Al1unas veces se reparten únlcaaente 

loa productos de la tierra cultivada en coaún; otras veces la 

tierra alsaa' • Poco a poco la distribución de los productos se 

transfor .. en división del terrano por faalllas¡ pero estas no 

(iil~castlllo Farreras, Vlctor "· Estructura Bcon6alca de la 
Sociedad "••lcana. UNA". Instituto de lnvestlaaclones Históricas. 
<Sarle da cultura Nabuatl, "onoaraflas, 13> "6•1co. 1972. p. 73. 
{45) LOPBZ AUSTIN, Alfrado. Op. Cit. p. 209. 
{46) LOPBZ AUSTIN, Alfredo. Op. Cit. p. 209. 
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reciben sino en usufructo, y la propiedad queda resenada al 

pueblo o mas bien al Jefe despótico o a la familia gobernante, 

porque a causa de la dificultad de concebir la colectividad baJo 

su for•a abstracta los derechos comunes se acumulan desde la más 

alta antigüedad en la persona de los ancestros, de los dioses o de 

los Jefes.• <471 

In lo que respecta a la posesión de la tierra, a la llegada de 

los •••lea al Islote, tierra y agua calan dentro de la propiedad 

de loa tepanecas de Azcepotzalco por lo que la tierra reclbla el 

noabre de tepanecatlalll por ser propiedad de los tepanecas 

conJuntaaente. A la calda de este sellorlo, ·se rompió la 

dependencia de los aexlcanos y pudieron demarcar su nuevo 

territorio al que sa le llaaó Ne1lcatlalll, el cual, co•prendla no 

soleaente la tierra y el a1ua de la Isla sino también los tuaares 

poseldos de alguna foraa por parte de los de Tenochtltlan. Tal 

deaarcaclón tuvo lugar hacia el alió de 1435. 

Los diferentes tipos de tierra para las labores agrlcolas 

fueron: 

" Atoctl 1. Su no•bre viene de atl, a1ua y totoca, Ir de prisa¡ 

quiere decir que corrió el a1ua. Es tierra aaarllla, menuda y 

huaeda, blanda, aollda desaenuzada, buena, suave, Es creadora de 

cosas, es eJeaplo, aodelo buena. 

Cuauhtlalli. Su noabre sale de cuihultl, Arbol y tlalll, 

tierra; esto es¡ de Arboles podridos u hoJarasca, astillas o 

tierra Aspera. Es arbolada, es obscura o qulcis amarilla; es 

(47)-Moreno, Nanuel "· Op. Cit. p. 25. 
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fructlfera. 

Tlalcoztll. Hace referencia a tlalll, tierra, y c6ztlc, 

a•arlllo, por raz6n de su apariencia aaarllla. Es buena, heraosa, 

hacedora de cosas, fértil, ejeaplo, 

" Tlalhultectll. Esto es, tierra arada, coapuesta, relabrada. 

Tlalahulac. Esto es, toda la que es tierra buena, la que se 

aderesaba, la que se ablandaba: ' tenso cuidado con ella, la 

abono, la haso fraaante, sabrosa.' 

"Atlalll. Se refiere su no•bre a atl, asua, y tlalll, tlerra1 

esto es, tierra resada, •ojada, que se hu•edece, que es huaeda, 

rociada, resada, aojada, lodosa¡ es buena, útil, cara, bondadosa, 

es un dechado, foraadora de cosas, de cosas carnosas. Es propia 

para seabrar frijol, en ella es recolectado, era cosechado1 es 

luaar de co•lda: ' yo coaponso la atlalll, haso la •lipa en ella, 

la arreslo, de ella coao•. 

" Tepetlalll. Esto es, el cuerpo del cerro, en loa alto, en la 

cuesta; su no•bre es ta•blén xlmmllll, se•entera rosada. Es seca, 

de barro duro, tierra ceniza, arenosa, coao cualquier otra. Es 

propia para seabrar en tle•pos de aguas: •alz, bledo, frijol¡ 

nacen las tunas, los nopales, los •a1ueyes, los Arboles de 

capulln1 tiene zacatales, aasueyales¡ se extienden los aasueyales, 

los zacatales, los bosques; son tupidos los zacatales y los 

bosques1 tiene nopaleras, se extienden las nopaleras. 

" Tetlalll. Es tierra que esta en los cerros. Es pedresosa, con 

pedruscos, con terrones¡ auy llena de piedras y pedruscos; es 
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Aspera, seca, agostada. Es productora de cosas, allf nace el malz 

duro; es agostada, seca, dura. lrri1ada produce cosas. 

" Tlalzolli. cuando se dlcer tlalzolll ' tierra vieja• , es que 

no es tierra buena, por raz6n de que alll nada se hace bien, es 

lu .. r en donde nada se engendra, que no sirve para nada, que es 

Inútil de un lado al otro; sin provecho, arruinada, tierra vteJa, 

enveJeclda. " 1481. 

A contlnuacl6n, pasaaos a referirnos a los diferentes tipos de 

po1est6n de la tierra, tanto del calpulll coao de la cludad1 

a).- Tterru del calpulll. 

Bstes tierras son propiedad de tipo coaunal, la que devenla por 

un derecho divino de posesl6n o por la lntervencl6n de un 

tlatoanl dispensador " 1491 y, en todo caso, el calpulll era el 

propietario. 

Calpullalll.- ( Género 1 Son las tierras pertenecientes, en 

foraa coaunal, a los ~leabros de un •lsao calpulll. 

Sus nombres particulares, dentro de la claslflcac16n de las 

tierras Especie 1 son: chlnancalll, tierras vacantes, tierras 

para los 1astos del calpulll, tierras para pa10 general al 

seftorlo, teccalll o tierras para el sostenimiento de Jueces y 

tierras para pa10 de tributo a algún seftorto conquistador. 

Chlnancallt,- Su st1ntftcado es • casa cercada Parcela 

faalllar entre1ada en usufructo a los ale•bros del calpulll, 

quienes tenlan la obllgacl6n de trabajarlas y st dejaban de 

hacerlo por más de dos atios la perdlan, no podlan vivir en otro 

(481-castlllo Farreras, Vlctor ~. Op. Cit. pp.75 y 76. 
1491 LOPEZ AUSTIN, Alfredo. Op. Cit. p. 217. 
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calpulli y tenlan la restricción de no poderla enaJenar. 

Si los chlnancalleque o poseedores de parcelas cuapllan las 

anteriores restricciones, ellos y su descendencia, usufructuaban 

de por vida sus parcelas. 

Loa productos cosechados de estas tierras servlan para la 

.. nutención de sus poseedores 

Las tierras vacantes se arrendaban aediante la alllanebulllztll 

lacclOn de arrendar una heredad> a otros a1rlcultores, con la 

condición de que lo cosechado fuera destinado a cubrir sua 

necesidades. De l1ual foraa, podlan ser entre1adas a un nuevo 

calpule para que la trabajara. 

Las tierras para los 1astos del calpulll, coao su noabre lo 

Indica, servlan para sostener los 1astos del calpulll v1t. 

coao la .. nutenclOn del Teachcauh por las coaldas que daba a los 

ancianos -durante las Juntas- varias veces al afio. 

La dirección de la producción podla estar a cario, se1Qn el 

caso, .del Tequltlatoque o funcioanarlo al que se le encoaendaban 

la conducción y distribución de las obras de caricter coaunal para 

el pa10 del tequltl o tributo; de los aaestros y estudiantes, de 

los caapeslnos y de los aoallcohuanlae, arrendatarios de la 

tierra, en donde el titulo del derecho u obll1aclones para el 

cultivo consistieron en la contribución por parte de los aleabros 

al sostenlalento del calpulll; lo que pertenecla a la escuela y 

la obll1aclón del arrendador de trabajar su parcela, 

respectlvaaente. 
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Las tierras para pago general al senorlo del tributo se hacia 

de lo cosechado e lntervenlan los Tequltlatoque recaudando el 

tequltl del calpulll y los calpuleque tributarlos en el pago del 

•IHO, 

Las tierras del Teccalll (casa en la que vlvla el representante 

dal saftorlo o tecubtll adscrito al calpullll, se destinaban a la 

.. nutenclón del citado representante y de los Jueces, quienes 

recibían sus su•lnlstros por la función que eJerclan y para evitar 

distraerlos en la for .. de •antenerse, evitando con esto, la 

corrupción en la l•partlclón de la Justicia del Tlatoanl. 

Le correspondió a los Teccaleque Intervenir en· la producción 

da astas tierras, con la obll1aclón da tributar al Tecubtll y no 

al Tlatoanl. Su titulo de derecho devenla preclsa•ente del pa10 de 

su tequltl. 

En los casos de 1uerra, en el pueblo vencido babia tierras para 

dar su excedente al senorlo vencedor y para •antener a sus 

representantes. 

De l1ual for•a lntervenlan en la producción el Tequltlatoque y 

el calpulleque y la obll1aclón de cultivarlas por parte de los 

•acehuales era preclsasente para cu•pllr la obll1aclón Impuesta 

con la derrota. 

bl Tlarru da la clHad. 

Las tierras del Tlatocayotl se dividen en las reservadas al 

sustento del Tlatoanl, 1astos guberna•entales, gastos de aseo y 

aantenlalento del Tecpan o palacio real, para el culto religioso y 
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la guerra. 

Es necesario seftalar la importancia del estudio de la tenencia 

de la tierra en la sociedad azteca, para comprender el sistema 

económico mexlca, el cual, se organizaba en función a la economla 

doméstica del Tecpan o Palacio del Tlatoanl, pues ahl, se 

congregaba toda la nobleza, funcionarios, trabajadores, artesanos 

y las aujeres del Tlatoanl, quienes reclblan su sustento de los 

alaacenes reales en que se depositaban los tributos y al respecto, 

Pedro Carrasco nos espresa: 

La economla doaéstlca de éste { del palacio l abarcaba en 

cierta medida la econoala del reino. El organizar la hacienda 

pública a base de la econoala doaéstlca del soberano es un rasgo 

de las sociedades estratificadas arcaicas, como lo es taablén el 

predominio de transacciones económicas en trabajo y especie, dada 

la falta del uso general del dinero ", ( 50 ), 

Aunado a lo anterior, de la distribución de la tierra se conoce 

la fuente del Ingreso de la nobleza y la estructura económica de 

la población, es decir, su situación frente a los medios de 

producción y sus derechos sobre estos, por lo que se puede 

sintetizar en los siguientes conceptos: 

Tributados o aieabros del estrato doalnante, con ciertas 

atribuciones econóaicas según su función, que si bien fue Inferior 

en núaero, acaparaba la aayor parte de la producción y; 

- Tributarios, conforaado por el grueso de la población con la 

obligación de pasar su Tequltl o tributo, ya fuera en especie {los 

(SOl-CARRASCO, Pedro. Op. Cit. p, 221. 
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aacehuales con productos agrícolas, los artesanos con efectos de 

su oficio, entre otras ) , }' en trabajo ( en )a construcción de 

te•plos, diques, avenidas, servicios personales a los señores, 

etc. 1. 

La tierra de la ciudad recibe el nombre de Altepetlalli o 

tierras del poblado cuya propiedad eran de tipo co•unal de la 

población. 

En la especie distinguimos: Las Teopantlalli, las Tlatocalli o 

Tlatoca•llll, las Tecpantlalli, las tierras para el mantenimiento 

de los Jueces o Tecuhtlatoque, las Mllchimall y Cacalomllli y 

final•ente las Yaotlalli, de la que ya he•os hecho referencia. 

Estas tierras son de propiedad del Tlatocayotl y el 

funda•ento de la lealtlmldad de la propiedad es un derecho divino 

o cesión a un nuevo tronco gobernante o yaotlall f. " ( 51 ) • 

A continuación, se enumeran las diversas 11odalldades de la 

tenencia de la tierra en la ciudad o dicho en otros términos del 

Tlatocayotl: 

Tlatocalli, Tlatocamllli o sementeras del palacio de gobierno y 

son sinónimas de las !tonal !!! Tlacatl o tierras de destino del 

seftor. 

La ad•lnistraclón de estas tierras se basó en la 

alllenehulllztll " es decir que se arrendaban para sufragar los 

gastos en palacio, los que lnciuian entre otros, el dar de comer a 

todos los pasajeros y los pobres y de11As de los principales," <521 

Se arrendaban al •o•llcohuanl o " ca•peslno que adquiere la 

(si)-LOPEZ AUSTIN, Alfredo. Op. Cit. p. 217. 
(521 Castillo Farreras, Vlctor M. Op. Cit. p. 78. 
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tierra por arrendamiento " (53), A pesar de que estaban asignadas 

al Tlatoani, este tenla la prohibición de disponer de ellas, con 

la salvedad de que pagara el arrendamiento. 

En la supervisión de la producción, as! como en la recolección 

del Tequltl, consistente en lo cosechado en estas tierras, 

Intervino el Tequltlato nombrado por la autoridad re1lonal o 

provincial sin deJar de Incluir a los Tequltque o tributarlos que 

podlan ser aacehualtln quienes usufructuaban las tierra pero sin 

cederla. 

Tecpantlalli o tierras de palacio, cuya producción se destinaba 

al sostenlalento de los servidores del palacio llaaados 

Tecpanpouhque, "caapeslnos que arrendaban tierras estatales a 

caablo de encar1arse de las labores de aantenlalento y aseo del 

palacio estatal y de la entrega de pequeftos obsequios al 

Tlatoanl. 54 1 y no pa1aban Tequltl, porque su tributo 

conslstl6, preclsaaente, en el cultivo de esas tierras, pero 

fueron " personas proainentes en la admlnlstracl6n del Estado, 

que las reclblan coao reauneracl6n de sus cargos, y en los que 

debeaos Incluir las tierras que se daban a los Jueces. " ( SS ), 

En la dirección de la producción Intervinieron los 

Tecpanpouhque, baJo el derecho de arrendaalento de donde se 

desprende que usufructuaban la tierra y se lo sucedlan de padres a 

blJos, condicionado a que, estos últiaos continuaran co•o 

Tecpanpouhque y sleapre con la prohibición espresa de enajenarla 

por nln1ún aotlvo. 

(53)-LOPEZ AUSTIN, Alfredo. Op. Cit. p. 229. 
1541 LOPEZ AUSTIN, Alfredo. Op. Cit. p. 229. 
<551 RoJas, Jost Luis de. Op. Cit. p. 109. 
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Si un servidor del palacio moria sin descendencia o emigraba a 

otro luaar, el Tlatoani ordenaba a los de la parcialidad, pusieran 

a otro servidor necesitado de tierra y casa en lugar del anterior. 

Teopant!a!!I 2 Tleotlalll. Tierras del templo. tierras 

estatales destinadas al sostenimiento del culto estatal." (56), 

del cuerpo sacerdotal y para las celebraciones religiosas, asl 

co•o a la conservación de los templos, Cabe aenclonar que los 

te•plos "de los barrios eran sostenidos por éstos. " < 57 ), 

En la dirección de la producción Intervinieron los sacerdotes 

estatales y de los ca!pu!ll - según el caso y los mayeque 

tributando con trabajo y en especie. 

Para el caso de las Cotlal!I, destinadas a este fin, 

Intervinieron los sacerdotes y •ayeques del T!atocayot! vencido. 

Los excedentes de producción de las tierras conquistadas no se 

aplicaban a los gastos del culto local, sino al pago de tributo 

al Tlatocayotl vencedor, quien Jo asignaba a su cuerpo sacerdotal 

estatal. 

El usufructo de las tierras lo disfrutaban, los campesinos 

so•etldos que perdieron sus tierras y podlan cederlo a Ja esposa o 

hijo, que podlan ser dueftos del producto - no del excedente 

derecho que devenla de su esfuerzo persona!. 

( 
11 Escudo de Se11entera 11 tierras estatales 

destinadas a los 1astos mi 11 tares " < 58 > " ubicadas dentro del 

cal pu! 11, eran trabajadas por los !la•ados Caca!omllpan, y 

(56)-LOPEZ AUSTlN, Alfredo. Op, Cit. p. 230. 
157> RoJas, Jos6 Luis de. Op. Cit. p. 108. 
158) LOPEZ AUSTIN, Alfredo. Op. Cit. p. 229. 
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produclan eJ •alz que seria destinado a elaborar pinole "; ( 59 

y los Cacalomilli " 'Sementera para el 1rano de malz tostado' }. 

Tierras destinadas a la producción de vituallas para el ejército 

"• (60 las que posiblemente eran parte del calpulll y 

produclan el aalz destinado a elaborar cacalas totopos o 

tortl l la ) , al iaento que se 11antiene fresco durante varios dlas. " 

61 ) 

En la dirección de la producción intervinieron los 

Taqultlatoque del Tlatoanl y del calpulll, asl como los Tequltque 

o tributarlos en todo momento de la producción por la obllgacl6n, 

de 6stos últimos, al pa10 de su Tequltl, por conducto de su 

unidad tributaria, al Tlatocayotl. 

En lo que respecta a la primera forma de tenencia de la 

tierra, - Tlatacotlalli - el Tlatoanl " disponla en muchos de una 

extensión de tierra que podia utilizar para diversos propósitos; 

pero no se trataba de propiedad privada del rey" ( 62 1, porque 

la utilizaba para darlas en premio a los distinguidos en la 

guerra, para mantener a funcionarios 1ubernamentales y para el 

sostenimiento de los pipiltin o nobles, lo cual significaba que, 

esta forma de tenencia de la tierra, asl como las Teopantlalli, 

"llchl11ali, Tecpantlal 11, etc., dependlan del Tlatoani " - no como 

individuo, sino como suprema autoridad estatal - o al servicio de 

al1una institución pública •, ( 63 1 

(59) BARTRA, Ro1er.Trlbuto y Tenencia de la Tierra en la Sociedad 
Azteca" en1"EL "odo de Producción Asl6ttco. Proble•as de la Hlsto 
ria de los Paises Coloniales", Ediciones ERA. "bico. 1969. p 226 
(601 LOPEZ AUSTIN, Alfredo. Op. Cit. p. 228. 
(611 BARTRA. Ro1er. Op. Cit. p. 226. 
(621 BARTRA, Ro1er. Op. Cit. p. 227. 
(631 BARTRA, Ro1er. Op. Cit. p. 226. 
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Ha sido discutido por diversos autores la existencia de la 

propiedad privada en la sociedad azteca. 

El punto de discusión recae en la foraa de tenencia de la 

tierra denoalnada Pillalll o tierra de nobles. 

Las tierras que - equlvocad••ente - han sido ca 11 fl cadas co•o 

de propiedad privada son, las 1en6ricaaente llaaadas pillalll o 

tierras de nobles. 

De aanera especifica, se les llaaó plllalll y tecplllalli; 

6stas tierras fueron dos foraas diferentes de tenencia de la 

tierra: 

se1ún latliaóchltl las pillalll perteneclan a los nobles y a 

los descendientes de los reyes mientras que las llaaadas 

tecpillall formaban el patrlaonlo de los antiguos seftores y eran 

dadas taablen a quienes hablan rendido servicios. " ( 64 ) 

El orl1en de estas tierras fue el territorio arrancado a 

Azcapotzalco por Tenochtltlan por su victoria, es decir, 

procedian de los repartos hechos tras la conquista, De esta forma 

la nobleza aealca se creó préctlcaaente al misao tieapo que sus 

bienes patrlaoniales, " ( 65 1 

Por lo anterior, se considera a las yaotlalll coao el 

fundaaento de la le1itlae propiedad de las tierras, de las 

cuales desposeyerón a lo tepanecas. 

Por lo deaés, se opina que la nobleza aexlca nació de la 

descendencia de Acaaaplchtll, por ser 6ste de noble linaje, da la 

casa de Culhuacan,lo correcto es considerar, coao punto de partida 

(641 BARTRA, Ro&er, Op Cit. p. 228 
(651 Rojas, Jose Luis de. Op Cit. pp. 99 y 100. 
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del auge econ6•1co de los piplltln meKlca, la aproplacl6n de las 

tierras conquistadas, asl como el tributo por parte del Tlatoca 

yotl tenochca, porque la tierra con los •acehuales era fuente de 

riqueza, y la calda del Tlatocayotl tepaneca, •arc6 la pauta para 

las 1randes conquistas Imperiales para Tenochtltlan. Asl, la 

Independencia de Tenochtltlan • no s6lo determln6 la estructura 

social Interna con el fa•oso pacto de Tlacaelel, sino que forJ6 la 

estructura e•terna creando el sistema de posesl6n 

basta la llepda de los espalloles." ( 66 1 

Francisco Javier ClavlJero anot6 al respecto: 

que perdur6 

A "octezu•a y a los de•As que se 
1uerra, asl1n6 el rey en propiedad 
conquistadas, y otra destln6 a los 
•anutencl6n." ( 67 ) 

hablan seftalado 
parte de las 

sacerdotes 

en la 
tierras 

para su 

Alfredo Chavero apunta por su parte: 

•andb el rey que les repartieran las tierras 
conquistadas. SellalAronlas prl•ero a la corona real, y dice la 
cr6nlca que a "otecuhzoaa, por haber sido quien mAs se dlstln1ul6 
en la guerra, le tocaron diez suertes en Azcapotzalco. Dléronles 
dos suertes a los deaAs Jefes, y una a cada barrio para el culto 
del te•plo, las cuales de nombre calpulll, barrio, tomaron el de 
calpullalll."(68) 

En todo caso, son tierras de nobles pertenecientes al Tlatocayotl, 

asl coao las tierras de los tetecuhtln denomln•das tecutlalll, la 

de los plplltln plllalll o tecplllall, se1ún el caso, a las que 

con frecuencl• se les 11••6, " Tierras de Sellorlo". 

(661 RoJas, José Lula de. Op Clt p 105. 
(671 ClavlJero, Francisco Javier. Op Cit. p. 99 y 100. 
(681 Cbavero, Alfredo. Op Cit. p. 543. 
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A continuación, pasamos a referirnos a las tierras: a) pillalll 

y b) tecpillalli: 

a) Plllalli o tierras de nobles, Son aquellas que pertenecierón 

a la nobleza hereditaria , es decir, a los pipiltln )' a piltin 

descendientes de Tlatoani por ser • propio de la antigua nobleza 

trans•itir a su descendencia los derechos a esta tierras. " ( 69 > 

Los piplltin fueron aieabros de al1ún Teccalli, el cual, les 

proporcionaba la tlarra y 1ente que las cultivara para su 

sustento, y 6stos, a su vez, tuvieron la obll1aclón de servir en 

la cosa pública co•o en la 1uerra, por lo que: 

se pueden considerar co•o una re•uneraclón base que 

l•pllca la obll1aclón 1eneral de servir en la cosa pública, y las 

tierras adscritas a un puesto polltlco deter•lnado. • 1 70 > 

Las tierras pillalll se cultivaron por aayeques, quienes 

estuvieron ligados a la tierra lndependlente•ente del poseedor y 

su probable origen descansa en ra forma de propiedad, eran 

descendientes de los pueblos que fueron conquistados y cuyas 

tierras se repartieron entre los vencedores. • ( 71 ) o 1entes que 

se desplazaron de lu1ares·en donde la tierra cultivable escaseaba. 

Al aoaento de la asignación de la tierra, podrla suponerse, se 

asl1naban aayeques, lo cual no sle•pre era asl, y los beneficiados 

buscaban ranteros procedentes de otros poblados: • reco1lan 

los seftores y principales, a los que ventan de otros pueblos y 

(69) castillo Farreras, Vlctor ~. Op Clt p,78. 
(79> CARRASCO, Pedro. • La Econo•la del Néalco 
en: Econo•la Polltlca e ldeolo1la en Néalco 
l•a1en. Cuarta edición. N6alco. 1985. p. 26 
<71) BARTRA, Ro1er. Op Cit. p 229 
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provincias huyendo... ¡· éstos eran los tributarios de los 

se~ores principales. • 1 72 l 

Las plllalll se podian enajenar y heredar conJunta•ente con la 

población 11ayeque ah! asentada. 

El usufructo de estas tierras lo 1ozaron los campesinos del 

Tlatocayotl vencido, quienes perdieron las tierras. El derecho de 

usufructo lo transmltlan a su esposa o hlJo. 

bl Tecplllalll o tierra de noble gobernante. Son aquellas 

cedidas por el Tlatoanl a un Tecuhtll, no se heredaban en 

principio )' no podlan usar 11ayeques 173) se otorgaron a 

Individuos no nobles, quienes destacaron en la guerra por su valor 

y hazanas, hechos que reconocl6 el Tlatoanl y los encu11br6, a la 

vez de proporcionarles tierras para su sustento: 

Todos los plplltln, Incluso los recién ennoblecidos, vlvlan la 

mayor parte del afto en el Tecpan del Tlatoanl Supremo y mantenlan 

sus Teccalll con Jo producido en sus dominios y esto resultaba ser 

" la cesión a un Individuo del derecho a cobrar tributos que toda 

la comunidad debe pagar al Estado. " 1 74 

Se considera que la porción de tierras asignadas, formaron parte 

de las Tlatocatlalll. 

A diferencia de las pillalll, las tecplllalll, las trabajaron 

los teccaleque, quienes trabajaban para si y para cubrir los 

tributos del Tecuhtll. 

La asignación de las tecplllalll, con posterioridad, se a•plló 

a los pochtecas, artesanos )' oficiales, pero, en todo caso, 

1721 BARTRA, Rogar. Op Cit. p. 107. 
173) BARTRA, Roaer. Op Cit. p. 228 
1741 BARTRA, Roger. Op Cit. 
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su Jetas a no poderlas enajenar. a no tener rna)·eques. ,.. a no 

transmitirlas 

autor 1 zacl ón 

por herencia. 

del Tlatoani 

sal \'O en casos especiales - con la 

desde la asignación se pudieron 

heredar coftlo primogenituras sin particiones: " podían constituirse 

como tierras de primogenitura en virtud del titulo conferido y en 

este caso particular eran inalienables. " ( 75 l 

Los hijos de los Tetecuhtzin, eran preferidos para suceder en 

el cargo a sus padres y adquirlan los derechos de nobleza, 

Incluyendo las tierras, aunque esto últiftlo no fuera 

de •anera automática. 

El derecho a estas tierras sólo se vendla a nobles, pero nunca 

a macehuales. La violación a esta prohibición, trala co•o 

consecuencia que se revirtiera la posesión al Estado, por 

conducto del Tlatoanl, para aplicarlas a cualquier reclen 

encumbrado, asegurandose asl, el carácter 

tierras. 

estatal de estas 

El hecho de la asignación de tierras a nobles con motivo de 

conquistas, asl como a los reclen ennoblecidos, Implica la 

del derecho a cobrar el tributo, en una mayor cantidad al 

cesión 

pagado 

por los macehuales del calpulll, por Incluir el aumento por 

renta Indiferenciada del tequitl, que pasaba al noble beneficiado. 

Al repartirse las tierras conquistadas, los •exlcas hicieron 

suyo el derecho a la renta producida por la tierra, al tributo más 

no a la propiedad ni al usufructo de la misma. 

Por lo anterior, resulta existente la propiedad privada en la 

l75l Kohler, Joser. Op Cit. p.50 
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sociedad mexica por recaer en el calpulll y en el Tlatocayotl, 

pero nunca en los Individuos como sujetos de un derecho, 

Las plllalll, tradlclonalaente se hablan considerado coao de 

propiedad privada, pero es necesario apuntar lo slaulente: 

11 Son cedidas por el Tlatocayotl a quienes las aerecleran, por 

conducto del Tlatoanl, en su calidad de aAs alto dlanatarlo. 

21 Coaprende ciertas llaltaclones a la propiedad, como 

enajenarlas cuando se aslanaban como tierras de prlaoaenltura. 

31 El Tlatocayotl, en todo momento pudo ejercitar sus derechos 

sobre estas tierras, aedlante medidas administrativas, al darlas en 

prealo a los vasallos valientes, o al reaslgnarlas cuando un noble 

fallecla sin descendencia, entre otras. 

41 El producto de la tierra fue una remuneración a plplltln y 

Tetecuhtln, por sus servicios en el aoblerno y en la guerra. 

SI Se evitaba una erogación directa e Inmediata, por parte del 

Tlatocayotl, de productos para el sostenimiento de los 

funcionarios y gentes del Teccalll, 

En definitiva, la naturaleza Jurldlca de estas tierras fue de 

propiedad estatal, en las cuales, se concedlan ciertos prlvllealos 

tales como enaJenarlas, heredarlas e Incluso Ju&arlas con otros 

nobles o coaerclantes, porque los beneficiados del tequltl eran 

miembros del estrato dominante, e hipotéticamente, en atención a 

que, un antlauo aleabro del linaje las recibió por sus aérltos en 

la auerra, de donde se derivaron tales prlvllealos, 
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t.3.2 Producci6n Agraria y Artesanal. 

La tierra fue el medio de produccl6n más importante en el 

"é1ico prehispánico, por tratarse de civilizaciones agrlcolas. 

Los eexlca conocieron diversos tipos de tierra como las de 

aluvl6n, atoctll, de mantillo como la cuauhtlalll, las eriales 

coso la tetlalll y de barbecho, como la tlalzolll de las que ya se 

ha hecho referencia. < supra 59, 60 y 61 1 

Dicha claslflcacl6n no s6lo obedecl6 al uso prActlco en la 

a1rlcultura, sino a conocimientos botAnlcos al asociar las plantas 

con los suelos especlflcos. 

Los se1lca desconoclan los anisales de labranza, esto es, no 

tenlan arados ni carretas. Para cultivar la tierra eapleaban un 

palo de aan10 lar10 que finalizaba en una especie de cuna para 

usarse como pala y asad6n. 

Los avances más notables en 18 agricultura se basaron en el 

trabajo calificado como Intensivo de los cultivos, principalmente 

en los de riego y chlnampas. 

En el sl1lo XVI la agricultura intensiva abarcó casi la 

totalidad del valle, " No solo se aprovechaban los recursos 

lacustres de aanantiales, rios y arroyos, sino taeblen se 

1eneraron otras técnicas auy ef lclentes COllO la captura y 

retención de aguas de lluvia para rteao." 76 ) Los slsteHs de 

agricultura Intensiva controlaron un Hdio en que las 

precipitaciones pluviales eran lrre1ulares y una geografla 

(761 Ciencia y Dasarrollo. " La Ciencia y la Tecnología en el 
"61lco Ant11uo." Su1lura Yamasoto, Yoko.CONAC\'T. n. 43, ano VIII, 
aarzo-abrll de 1982. p.118. 

75 



dispersa. 

Los diferentes sistemas hldrAullcos utilizados en ese siglo, 

se dividen en cuatro tipos: 

1.- El de rle10, que aprovech6 el a1ua de manantiales desde su 

naclalento, •edlante un canal principal, del cual se derivan una 

serle de canales secundarlos, asl coao dep6sltos pequenos para el 

alaacenamlento del agua y su regulacl6n. 

2.- La utlllzacl6n de a1ua de rlos y arroyos mediante presas, 

canales de desvlacl6n y redes extensas de acequias. 

Los otros dos sisteaas fueron ca•pos drenados. 

En lo relativo a las chinampas, su construccl6n requlrl6 el 

conoclalento de " técnicas hidráulicas avanzadas que peral tleron 

Incluso la existencia de ciudades hechas a aano dentro de la 

la1una." ( 77 > 

Al fundarse Tenochtltlan, los aexlca no hicieron las chlnaapas 

con el fin de cultivarlas, " las construyeron hacia el sur de la 

Isla porque sablan que en la aedlda que se acercaran al la10 de 

Xochlmllco, el agua se tornarla •As dulce, " ( 78 

ensanchar la Isla. 

y para 

El suelo de la chlnaapa era rico en aaterlales or1Anlcos, de 

estructura porosa por la descoaposicl6n de aaterlales. La 

fertilidad del suelo se auaentaba con plantas acuAtlcas en 

descoaposlcl6n, ll•o y aaterlal or1Anlco de aurcléla1os y de 

buaanos. 

<77> Garcla Quintana, Josefina y Roaero GalvAn, Jos6 Ruben. -
N6xlco Tanochtltlan y su Probleaitlca Lacustre.Instituto de 
lnvestlaaclones Históricas. UNAN. 1978. p.39 
(78) Garcla OUlntana, Josefina y Roaero GalvAn,Jos6 Ruben.Op Clt 
p. 61 
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Las chlnampas resultaron ser, el sistema agrlcola más 

Intensivo del "éxlco precortesiano y se estima que: la 

productlvldad de malz en el sur de la cuenca sugiere que el 

sistema pudo •antener a lil 000 habitantes con 160 kilos de 

consumo per capita." < 79 

Ahora bien, mediante el uso de sementeras consistentes en 

cruesas capas de Jodo y dl\'ldldas en bloques pequeftos denominados 

chapines, en los cuales, se depositaban las se•lllas en el centro 

de cada una, cubiertos con abonos de variados orlgenes, se 

transplantaron dentro de la misma chlnanmpa, con lo que se logró 

elevar al aAxlmo la producción agrfcola. 

La selección y preparación de la seallla era cuidadosa, 

curAndola para proteaerla de bichos e incluso haciéndola 

germinar antes de la sleabra, la sleabrm en hoyos abiertos 

separadaaente para cada pequefto número de semillas: la resleabra 

de los campos de cultivo si despues de las prlaeras aguas no 

naclan suficiente número de plantas; el cuidado Individual de 

cada mata de maiz aparcándola y escardtndola culdadosaaente para 

conservarle Ja humedad y protegerla de hierbajos." ( 80 ) 

La aarlcultura dentro de Ja ciudad fue poco importante y se 

practlcb coao una actividad subsidiaria en pequeftos huertos. La 

cosecha se destinaba al autoconsuao. 

Para Interpretar el arado de evolución alcanzado por los 

diversos pueblos precorteslano del Valle de "'•leo, se ha 

planteado el aodo de producción asiático 1 "PA ), sugerido por 

179) Ciencia y Desarrollo. OP Cit. p. 126 
1801 Carrasco, Pedro.• La Sociedad mexicana antes de la Conquista" 
en : Historia General de "'•leo. Toao J. Ja. idicl6n. El Colegio 
de !lhico. 1981. p, 182 
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llan. 
En este modo de producción precapitalista, la economla es 

dlrlalda por el Estado, quien la organiza, la controla y se 

apropia de los excedentes de producción, 

Su raza o o caracteristica en los 111edios 111ateriah1s de 

producción, es la existencia de obras hidr6ulicas, Tenochtl tlan 

es la obra hidr6ulica 1116s arande del pueblo aesica. Su situación 

dentro de la laauna, limando arandes proyectos para su 

supervivencla1 calzadas para co111unicarse de ciudad en ciudad 

se plantaron en el fondo del lago dos filas paralelas de pilotes y 

despu6s se acu111uló entre estos, un relleno de piedras y de arcilla 

partida.,, las calz_adas dique y las albarradas se hablan 

construido para cortar el libre acceso entre los vasallos y 

controlar asi las corrientes de aaua ,• ( 81 l 

Roaer Bartra plantea que es inadecuado proponer el "PA para 

pueblo no asi6tico, Opina que debe llaaarse aodo de producción 

tributarlo ( "PT 1, al aplicarlo a una zona co1110 la 111esoaaerlcana. 

El tributo, es la relación de causa y efecto en Ja econo111ia de 

los pueblos prehisp6nicos, entre el esta111ento doalnante y 

el estaaento do111inado. Por eso, suaiere el "PT, el cual, " surae 

en aquellas sociedades en donde un desequilibrio Interno en el 

crecl111iento de las fuerzas productivas ocasiona un desarrollo del 

aparato estatal co1110 unidad aalutlnate ( politlca y econ6111ica 1, 

de un vasto conJunto de coaunldades aldeanas, las cuales - vistas 

alslada111ente -, est6n residas por 111odos de producción prlaltivos 

(8il Ciencia y Desarrollo. Op Cit. p 131 
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T[SIS 
CE LA 

N:J UEBE 
B1aL1DTEGI. 

- y continua el autor- " f.ste desequilibrio se expresa en una mayor 

utlllzaclón de la fuerza productiva trabajo humano que de la 

fuerza productiva •edlos de producción; es decir, aparece una 

superesplotaclón de Ja fuerza de trabajo que compensa Ja 

subutl l lzaclón de las posibilidades tecnoló1lcas; y este 

desequilibrio se expresa tanto en las clvlllzaclones lla•adas 

hldrAullcas co•o en Jos sistemas tributarlos sin 1randes trabajos 

a1rlcolas ••• " ( 82 

La tuerza del estado se sustenta en su poderlo allltar, 

aedlante la guerra se obtienen tributos. Aún de aanera Interna, el 

tributo es Ja clave de la estructura a través del trabajo de las 

coaunldades en las obras. 

En Jo que concierne a Ja tierra, la explotación de las 

coaunldades es una forma de tributo 1 en especie o en trabajo y 

es una forma de renta pagada al Estado por el uso de Ja tlerra,de 

la cual, por la conquista o la 1ra~la divina, es dueno. 

En Jo tocante a la producción artesanal, como actividad 

económica, su car4cter fue complementarlo. 

La razón de esto es, que dicha actividad se encauzó a Ja 

satisfacción de la nobleza, por la elaboración de artlculos 

suntuarios. 

Los artesanos eran aacehuales y se a1rupaban en barrios propios 

para vivir y transaltlan sus conocimientos a sus hijos. Trabajaban 

para la nobleza o el Tlatoanl, los artesanos eran aantenldos por 

el noble o por el 1ran senor, y el pago por su trabaJo pudo 

-182) BARTRA, Ro1er. Op Cit. p 214 
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consistir en bultos de malz, frijol, cacao, pepitas 

pilones de sal, ropa, mantas, entre otras. 

chile, 

Se le asignaba un aacehual para su servicio: recoser Jefta, 

seabrar las tierras y deaás trabajos personales de los artesanos. 

En palacio, se elaboraban artesanlas de JuJo del arte pluaarla 

de los aaanteca: se trabajaban los metales preciosos por los 

orfebres y cobraros; la lapidarla y de piedras finas; la talla de 

aaderas preciosas; raallletes de flores por Jos floristas; los 

carrlsos 

Los 

aaanteca 

senor, 

de tabaco para fuaar por Jos tabaqueros, entre otras. 

artesanos de palacio recibieron el no•bre de tecpan 

y trabaJaban las aaterlas prlaas proporcionadas por el 

Los artesanos que trabajaban en sus ho1ares eran llaaados calla 

aaanteca y vendlan sus productos en el mercado coao Jos patateros, 

huaracheros, navaJeros,etc. 

La gente del pueblo, elaboraba sus propias artesanlas y el 

tleapo para elaborarlas dependla de sus habilidades. Tales 

productos conslstlan en el hacha de piedra, Juguetitos pequeftos, 

fl1urlllas de sus dioses, piedras para aoler, adornos de papel 

para sus fiestas rell1losas. Ja construcción de sus casas sus 

preendas de vestir, entra otras. 

1. 3, 3 OftOll PllODUCTOUS 

En Tenochtlt Jan todos trabajaban y su coaposlclón 
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socioprofesionaJ, puede agruparse en sectores de producción. 

En el sector primario, hubo personas dedicadas a la cacerla ,la 

pesca, la recoleccl6n, los salineros y los leftadores, sin 

considerar a lo pequeftos cultivadores de la ciudad. 

En el sector secundarlo, se a1rupan los oficiales de todos los 

oficios co•o de la construcción, de los artesanos como los arriba 

aenclonados y curtidores de cuero, teJedores, otateros, 

aecapaleros, batidores de papel, Jaboneros, etc. 

El sector terciario acepta tres subdivisiones: 

1.- El de los oficios relacionados con el abastecimiento de la 

ciudad: los comerciantes o pochtecas, los comerciantes del 

mercado,los caoneros y los caraadores. 

2.- El de la adalnlstraclón: sacerdotes, escribanos, maestros 

del Cal•ecac y del Telpuchcalll ( Educación ). 

3.- El de los servicios: comprende a la población encaraada de 

mantener y organizar la ciudad: mandones de las cuadrillas, el 

servicio doméstico en palacio, médicos ,adivinos ,prostitutas etc. 

1.3.4 TllllUTACION 

El paao del tributo o tequltl fue obllaatorlo para todos los 

hoabres en Méxlco-Tenochtltlan, asl, el caapeslno con productos de 

la tierra, trabajos personales a los nobles y el servicio militar; 

los nobles o plplltln en el gobierno y en la guerra: los 

sacerdotes con el culto religioso y el Tlatoanl gobernando e 

lapartlendo Justicia. 
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Los macehuales pagaban su tributo al tequltlato del calpulll, 

quien daba cuentas al calplxqul. También lo pagaba al pilll y éste 

a su vez al Tecuhtll y éste ultimo al Tlatoanl. 

Los mayeque tributaban al pllll o al Tecuhtll y éste al 

Tlatoanl. 

Los Tlatocayotl tributarlos eran unidades tributarlas, es 

decir, no se tributaba Individualmente sino colectivamente por Jo 

cual, Jos macehuales entre1aban el tributo al tequltlato y el 

responsable era el teachcauh o Jefe del calpulll. Los tributos de 

esta 

quien 

forma recaudados, se enviaban a un calplxqul 

Jo hacia Jle1ar al Gran Calplxqul, en 

provincial 

este caso de 

Tenochtltlan, en donde se llevaba un rl1uroso control de todos y 

cada uno de Jos tributos obtenidos y de su distribución. 

La guerra era el medio para Ja Imposición del pago del tributo 

por la victoria de una ciudad sobre otra o bien, algunas ciudades 

en vez de pelear aceptaban de manera pacifica pagar tributo, a 

cambio de protección en caso de conflicto con otros seftorlos. 

Mediante el tributo un Tlatocayotl se apodera de Jos excedentes 

de producción de Jos que, los nobles de la ciudad conquistada no 

podrlan disponer •ás. DeJar de pasar tributo Implicaba una 

declaración de 1uerra, porque no sólo fue Ja apropiación de 

bienes, sino tamlblen de territorio y 1entes, fuente de riqueza. 

El tributo podla ser1 

al Tributo real, pasado por Jos pueblos vencidos en tiempo y 
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cantides impuestas a los \'encedores. Principalmente con productos 

no producidos en los dominios de los tributados como por ejemplo: 

algodón. cacao, materia primas, articulas de lujo etc. 

bl Tributo local, pagado por el pueblo para el mantenimiento de 

la nobleza )' de las funciones gubernamentales, religiosas, etc. 

La agricultura de regadlo. hizo posible la producción de los 

excedentes para el sostenimiento de la nobleza ,la ciudad y el 

comercio. 

La actividad de espionaje de los pochteca, tenla como fin 

conocer el poderlo militar del futuro adversario y el conocimiento 

de aquellos productos que pudieran ser de gran valor como ejemplo, 

el oro, las plumas flnas,las turquesas, la sal y prendas 

confeccionadas en algodón, 

La recaudación del tributo impuso la necesidad de un sistema de 

recaudación eflcáz: los calplxqui fueron los encargados de 

recolectar el tributo con la ayuda de otros funcionarios, como el 

tequitlato, nombrado por la autoridad regional o pro,·lnclal quien 

se encargó de la supervisión - a nivel local - de la recolección 

del tributo. 

Los bienes recolectados a nivel local, se enviaban a un centro 

regional Y de ahl , a la capital de la provincia bajo la 

responsabilidad del calplxqul, quien finalmente los enviaba a 

Tenochtl tlan. 

En Tenochtltlan, los tributos los controló el huey calplxqul en 

un sala denominada calplxcalll. 
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En cada pueblo cabecera hubo un caJpixcalll o texancalli, en 

donde se recogia el tributo: una parte se destinaba al soberano, 

otra para pago de funcionarios y la tercera parte para Ja 

co•unidad. 

La i•portancla de Jos al•acene reales radica en ser 

funda•entales para el •antenimlento del seftorio, en virtud de que, 

todos Jos productos provenlan de tierra flr•e. 

El tributo pudo ser en especie o en trabajo: 

producidos en la re1l6n tributarla y en servicios en 

productos 

casa del 

TlatoanJ, en sus tierras, en las grandes obras publicas y en las 

guerras. 

Para el caso de las obras públicas, los artesanos se a1rupaban 

se10n sus oficios y se reclutaban a albaftiles, canteros, 

carplnteros,etc. La agrupación en cuadrillas coao una for•a de 

or1anizaclón tributarla a cargo de mandones, permitió Ja 

edificación de grandes obras. 

Las fuentes nos seftalan que el pago del tributo se efectuaba de 

veinte en veinte dlas, cada ochenta dlas, una vez al afto y dos 

veces al afto. 

Los tributarlos fueron Jos calpulleque, Jos teccaleque, Jos 

•ayeque, Jos artesanos y •ercaderes. 

Los tributados fueron el Tlatoanl, los Tecuhtll o Jefes de un 

teccalll, los nobles de un teccalli quienes desempeftaban cargos 

públlcos,Jos templos y Ja •lllcla. 

Los exentos, fueron los tlacuilos, cantores y artistas, asi 
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como los pobres. las \'iudas, los huerfanos. Jos lisiados y los 

Jo•·enes que dependlan de sus padres. 

En stntesis, Jos macehuales eran los encargados de aportar Ja 

•ayor parte de los bienes pagados como tributo, exceptuando los de 

luJo elaborados por los artesanos y los traldos por los 

comerciantes en sus largos \0 iaJes. 
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CAPITULO 11 

LIGITlllACIOlll DI LAS COlllDICIOlllS SOCIO POLITICAS Y ICOllOlllCAS 11111 

'RllOCllTITLAll 

En este capitulo se harll referencia a la rel1gi6n estatal Y a 

la ldeologla 

sociedad co1110 

coao aedlos para legitimar, tanto 

a otros seno1·1os o Tlatoca~·otl, el 

a la propia 

eJerclclo del 

gobierno y las Instituciones coao condición 

supervivencia del estado y la continuación 

linaje en el poder. 

necesaria para la 

de un deteralnado 

Nos peraltlreaos hacer una breve referencia al Estado aexlca en 

los siguientes t6ralnos: 

11 La sociedad •••lea se dividió en dos estratos sociales 

diferenciados por su posición frente al control de los aedlos de 

porducclón y el derecho a gobernar. 

21 El poder se concentra en el estrato doalnante de la 

sociedad, por el cual, al obtener los beneficios de los excedentes 

de producción del estrato dominado, posee los medios econó•lcos 

para llevar a cabo el control de la sociedad. Por tal aotlvo, el 

estrato doalnante es la clase polltlca de los gobernantes bajo el 

linaje de Acaaaplchtll. 

31 El estrato doalnante tiene Interés en aobernar a toda la 

sociedad, en explotar al estrato do•lnado para obtener el teqltl o 

tributo, para costear los gastos estatales y la aanutenclón de la 

nobleza entera. 

El poder se le1ltlaa aedlante la doalnaclón ldeoló1lca del 
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pueblo, por la religión y culto estatal en manos de los sacerdotes 

y se ejercita en diversos cargos: 

Ese poder gana legitimación a través de la sanción del todo 

social, y el interés de la clase explotadora y dirigente por 

explotar y gobernar, por explotar como medio de gobernar y por 

1obernar coao de explotar, se transforma en un derecho. Sin 

embargo ese derecho no existe ni cobra existencia por si mismo. Es 

apropiado del derecho tradicional de la sociedad, en el cual y por 

el cual se sanciona o suprlaen préctlcas. Este dercho tradicional 

de sanción es el derecho reconocido por la costumbre, conferido 

por el todo social, y que lugo se apropia para si la clase 

1obernante de la sociedad, que aplica por si misma la sanción en 

su propio Interés, a su propio derecho a gobernar.• < 83 l 

Se puede concebir al estado aexlca como la comunidad superior, 

unidad aglutinante del conjunto de comunidades, con un territorio 

propio desde el punto de vista geográfico y con una población 

sujeta a su ordenamiento legal. 

Una vez examinada la existencia del estado, se pasará a definir 

los conceptos de religión y de ideolo1la coao sl1ue: 

al Rell1lón ", .. es un tipo especial de ldeologia rell1iosa 

basada en las creencias en seres o fuerzas sobrenaturales, con una 

presentación aas tipificada de dichas creencias y, en general, con 

una estructura lnstl tucional." { 84 l 

{¡¡3¡-- Nueva Antropolo11a," EL Aparato 
Nexlca:al1unas reflexiones acerca de lo 
el Néxlco prehlspénlco." Broda, Johanna. 
N6xlco. 1989. p 44. 

Jurldlco del Estado 
público y lo privado en 
CONACYT. Vol X. No 36 

(84) W. Conrad, Geoffrey y A. Daaarest, Arthur. Rell1lón e 
laperio:dlnéalca del expanslonlsao azteca e Inca. Editorial Patria 
S.A. de c.v. Ntxlco, 1990, 18 
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La religión fue la fuerza de la vida y la muerte sólo un 

aspecto de esta, en un •undo do•inado por tuerzas sobrenaturales 

capaces de afectar o beneficiar al Individuo o destruirlo todo, 

el hoabre tiene la necesidad de celebrar ritos para toda clase de 

sus actividades humanas. 

bl ldeologla, como una ldeolo&la rell&losa " ••• es en este 

sentido, un conJunto de Ideas Interrelacionadas que proporciona a 

los aleabros de un 1rupo una razon de existir. " ( 85 

explca al boabre quien es y sus relaciones con los deaAs, con la 

naturaleza y con el cosaos. 

La Dra. Johanna Brodda nos dice que" ..• la rellg!On fue la 

expres!On principal de la ldeologla en la antl1ua clvlllzac!On 

aesoaaerlcana, •!entras que el culto fue el aedlo fundaaental para 

poner en prActlca esa ldeolo&la" 186) y que se usan los conceptos 

de religión e ldeologla en el sentido de slsteaas de 

representac!On slabOllca y de acción. 

En el estado aexlca la religión y el ritual tuvieron la funclOn 

de legltlaar las conclones sociales, polltlcas y econóalcas 

laperantes. 

La ldeolo11a religiosa daba vida al mito mediante los ritos y 

los sacrificios, en donde el ser buaano participaba actlvaaente 

con los dioses para evitar la destrucción del aundo, asl coao para 

aantener con vida al sol, 

A contlnuaclOn pasaaos a hacer una breve referncla de la teorla 

religiosa (alto) y del ritual. 

(85)-w. Conrad, Geoffrey y A.Daaerest, Arthur. Op Cit. p 17. 
(86) Nueva Antropolo11a. Op Cit. p 42 
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11. 1 IL llOGflA 

Los ras1os plnclpales de la religión •exica fueron al el 

polltels•o y bl el conJunto de cere•onlas que relacionan al ho•bre 

con los dioses: 

a) El polltels•o. El panteón mexlca esta poblado de una 

aucheduabre de dioses, desde lo Invisibles hasta los representados 

con for•a hu•ana y aaterlal en los códices y esculturas, 

adornados con lns11nlas caracterlstlcas coao un tocado de for•a 

especial o un adorno de concha. 

Al respecto Sahagún nos describe coao se adornaba a 

Hultzllopochtll: 

1.- Tiene puesto en la cabeza su aorro de pluaa fina de 

papaaayo amarillo, con penacho de pluaa de quetzél. Soplo de 

sangre colocado en Ja frente. Tiene Ja cara rayada el nivel de los 

ojos; sus orejas de azulejo. 

2.- Su doble de serpientes, de turqueza, Su anecúyot en la 

espalada. En la mano, su bandera de plu~a de quetzal. 

" 3.- Tiene atadas las caderas con una •al la de color azul; las 

piernas rayadas de azul claro. Hay sonaJillas y casacabeJes en sus 

piernas. Sus sandalias principescas. 

4.- Su escudo es el tehuehuelll, en el cual esté metido un 

rastrillo de flechas. Su bastón de serpientes en la mano. " ( 871 

Esa muchedumbre de dioses explica la existencia del mundo, su 

187)-Sahagún, Brenardlno de Fr. Op Cit. p 885 
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creación y la naturaleza de sus distintas •anifestaciones. 

Los dioses aparecen personificados en hombres vivos y los 

ho•bres •uertos. se su•an al •undo sobrenatural co•o dloseslllos o 

servidores de al1una divinidad, se1ün su muerte, 

bl El conjunto de cere•onlas que relacionan al hombre con los 

dioses. Al personificar a los dioses en sus ritos, les daba de 

co•er con sus ofrendas, los aataba en los sacrificios de sus 

representantes en la tierra y los reforzaba •edlante los 

sacrificados destinados a lnte1rarse al •undo sobrenatural. 

Esta concepción rell¡losa de los dioses, de que los hombres se 

su•aban al •undo de las divinidades y los ritos, per•lten una 

estructuracl6n, •as ••Pila de la sociedad en la cual , se Incluyen 

a dioses y hoabres y aquellos , representan a los ele•entos y a 

las actividades huaanas: hay dioses que representan al sol, a la 

luna, a las estrellas, al viento, a la lluvia; dioses de plantas y 

allaentos co•o el aalz, el aa1uey, el pulque etc; dioses de los 

salineros, de los petateros, de los gobernantes e Inclusive 

divinidades protectoras de los barrios y de las ciudades. 

En lo que respecta a las divinidades representativas de las 

actividades buaanas Pedro Carrasco refiere que El panteón 

•e•lcano es una laa1en de la sociedad en el cual la división del 

trabajo, los estratos sociales y las unidades polltlcas y étnicas 

tienen sus contrapartes divinas, •• De la als•a aanera que entre 

los hoabres hay seftores que ¡oblernan un luaar y tienen 1rupos de 

subdltos y criados, entre los dioses hay taablén seftores de 
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diferentes reglones divinas, que tienen a sus órdenes grupos de 

dioses •enores que Jos ayudan en sus actividades. Los casos mejor 

conocidos son el del seftor del infierno que reina sobre los 

•uertos; y el del sol, a quien ayudan en su ascenso diurno las 

al•as de los guerreros •uertos,• (881 Las almas de los hombres 

•uertos son los servidores de los dioses y el paso a las 

distintas •oradas sobrenaturales es seaeJante al ascenso social en 

la or1anlzacl6n social •esoa•erlcana. 

La rell1l6n mexlca es su•amente coapleJa, sus entidades son 

fluidas, se superponen y •ultlpllcan y los dioses tienden a 

desempeftar varias funciones y desaflan todo esfuerzo para 

ubicarlos y hay quienes opinan que los dlose pueden agruparse en 

torno a temas definidos, aunque sea dificil establecer 

distinciones entre ellos. 

Otro razgo de la religión es el principio de la dualidad, en 

donde los dioses se representan en· pares coao si se necesitaran 

dos elementos opuestos para expresar la •ls•a Idea, v.gt, la 

serpiente emplumada es a la vez el doble y el enemigo del Espejo 

Hu•eante, que en ocasiones porta el eableaa tlplco de la Serpiente 

Eaplu .. da como dios del viento, la lllAscara con pico de pato, 

LOS NITOS 

En la mltolo1la aexlca hubo dioses creadores y dioses creados 

seftalando sus •oradas y sus actividades, 

Los dioses creadores son Tonacatecuhtl 1 o " Seftor de nuestra 

Carne y Tonacaclhuatl o " lluJer de nuestra Carne quienes 

!881 CARRASCO, Pedro. La Sociedad llexlcana Antes de la 
Conquista" en: Historia General de lléxlco. Toao l.3a. Edición. El 
Colegio de lléxlco. 116xlco. 1981. pp 238 y 239 
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habitaban el treceno cielo u Orneyocan o .. Lugar del Dos, de cuya 

creación no se sabe nada. 

Estos dioses crearon a 

Jo. Tlatlauhqul Tezcatl !poca o " Humo de Espejo Colorado" 

20. Yayauhqul Tezcatllpoca o " Humo de Espejo Negro " 

Jo. Quetzalcoatl o " Serpiente Quetzal " 

4o. Hultzllopochtll o " Zurdo Collbrl " 

La creación del resto de los dioses y del aundo fue obra de 

estas cutro deidades, se dice que coalslonaron a Quetzalcoatl y a 

Hultzllopocbtl quienes crearon nuve o trece cielos Y nueve 

lnfraaundos, en donde la tierra es el prlaero de estos; crearon a 

los dioses que 1oblernan cada nivel; crearon al aaua y en ella a 

un anlaal coaparado con un calaan, del cual se foraó la tierra 

llaaada Tlalteuctll o " Sellara o Sellar Tierra "; crearon al dios 

del fuego Xlubteuctl 1 o " Sellar del Afio "; crearon a Tlaloc, dios 

de la lluvia, y a su cielo llaaado Tlalocan, asl como a la mujer 

de Tlaloc conoclda como Ch11lchluht1 lcue o " Na1uas de Jade "; 

taablén crearon a la prlaera pareja buaana , a Clpactonal o " Dla 

del Clcpactl 1 " y 01011oco ( sin traducción ) , se les encoaend6 

trabajar la 

!llctlantecuhtl 1 

tierra y 

senor 

tejer, respectlvaaente; 

del Infierno " para que 

crearon 

1obernara 

!llctlan, y a su auJer !llctecaclbuatl " !luJer Infernal " 

a 

el 

De Clpactonal y de Oxomoco, nació Pll tzlnteuhctl 1 o " Senor 

NIHo y para que se pudiera casar, los dioses crearon a 

Xochlquetsal o " Quetzal Flor "• 
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Otro mito entre los mexlca, fue el de Ja existencia anterior de 

cuatro •Undos o soles destruidos uno tras otro por la acción de 

varios dioses. 

El primer sol se llamó nahul-acelotl, 4-Jaguar 

Tezcatlipoca se con\'irtió en este sol, los demás dioses crearon a 

Jo 1i1antes que comlan bellotas. Ouetzalcoatl pegó al sol con un 

bastón y cayó al agua para convertirse en tigre quien mató a Jos 

1i1antes. 

Uuetzalcoatl se convirtió en el segundo sol llamado nahui

ehecatl 4 -viento En este perlódo, la huaanldad coala 

plftones. Tezcatlipoca, en foraa de tigre dio un zarpazo al sol 

para derruabarlo, un hurac6n divino destruyó a la humanidad, los 

hoabres que se salvaron, se convirtieron en aonos. 

Tlaloc, 

4-lluvia 

se convirtió en el tercer sol, nahul- qulhuahultl 

en cuyo tiempo, los hombres comlan la semilla del 

aclclntll o malz de agua. Este sol llegó a su fin por causa de 

Ouetzalcoatl, quien hizo llover fuego del cielo y los hombres se 

convirtieron en aves. 

El cuarto sol fue nahui-atl, " 4-agua Correspondió a 

Chalchluhtllcue, esposa de Tlaloc convertirse en este sol y pusta 

por Quetzalcoatl. Los hombres se alimentaban de teocentl i o " aalz 

divino " , se convirtieron en peces a causa de un diluvio que duró 

52 aftas, Solaaente se salvaron un hombre y una auJer al refugiarse 

en un clpr6s, y transforaados en perros por Tezcatllpoca por 

desobedecer sus ordenes. 
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La noche reinaba sobre el mundo el cual , sólo se aluabraba con 

los fuegos que se haclan. Los dioses se reunieron en Teotihuacan 

para hacer un sol que alumbrara la tierra. 

Tecuciztecatl El de Lugar del taricol ~arlno ", asprir6 a 

convertirse en sol. Los dioses tealan aquel oficio y se excusaban, 

por tal motivo, esco1leron a Nanahuatzln, " EL Buboso •, un dios 

del que no haclan cuenta. Este obedecl6 de buena voluntad y ambos 

aspirantes co•enzaron 

Las ofrendas de 

su penitencia, la cual, dur6 cuatro dlas. 

Tecuiztecatl eran preciosas: plu•as finas 

pelotas de oro , espinas de piedras preciosas y copal bueno. 

Nanahuatzln, ofrecl6 canas verdes atadas de tres en tres, bolas 

de heno, espinas de •a1uey ensan1rentadas con su sanare y en lugar 

de copal , ofrecl6 las costras de sus úlceras. 

Para cada uno, edificaron unas torres como •onte, las plrialdes 

de Teotlhucan. Concluida la penitencia, los candidatos fueron 

vestidos y se prepar6 una gran hoguera en la que se ordenaron los 

dioses de dos en dos a cada lado del fuego. 

Se lnvlt6 a Tecuclztecatl a arrojarse al fue10, quien despu6s 

de cuatro intentos no logr6 hacerlo. Correspondi6 el turno a 

Nanahuatzln, el cual, arreaetl6 y se echo a la ho1uera en donde 

co•ez6 a que•arse. Tecuclztecatl lo vl6, decld16ndose por fin a 

arrojarse. 

Nanahuatzln, se convlrtl6 en el sol, Tecuclztecatl en la luna, 

porque uno de los dioses le di6 con un conejo en la cara 

ofusctndole el resplandor. 
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El quinto soJ es aquel existente al momento de la conquista, 

llamado nahui-ollln, " 4- temblor de tierra ", que está condenado 

a desaparecer por Inmenso movimiento telúrico. Los hombres serán 

aniquilados por los tzltzl•lme o •onstruos esqueléticos. 

Los •exlca, se consideraban el pueblo del sol, los ele1ldos 

para hacer la 1uerra, con el obJeto de obtener san1re y 

corazones para que los comiera y la bebiera, contribuyendo de esta 

.. nera a lo1rar el equilibrio cósmico, participando activa•ente 

con los dioses en esta tarea, La vida del aundo y del ho•bre als•o, 

se encontraba en constante peligro de extinción. Con esta Idea, la 

de contribuir a salvar el universo con la captura de 1uerreros 

para el sacrificio, como con la auerte alsma con el •lsao fin, el 

Estado •exlca ••prendió constantes ca•paftas para obtener, 

principalmente, lo producido en otras regiones y no en sus 

tierras. La religión coincidió con los caablos politicos y 

econóalcos, hacl6ndose mas ailltartsta por lo que, adquirió un 

carácter estatal. 

En el aspecto politico, la creación del quinto sol corresponde 

al ano 13-acatl. Esta fecha Jero1lifica es la •isma en la cual, 

sube al poder ltzcoatl: 1428. 

La reforJUI efectuada por este Tlatoanl, abarcó, de igual foraa 

a la rell&lón, al elevar al pri•er plano de i•portancia al dios 

protector de la ciudad, Hultzilopochtll a quien lo identificaban 

con el sol, aedlante el propagandeo de los •exica, ya sea que los 

pueblos lo aceptaran paciflcaaente en sus teaplos o por la 
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Imposición violenta tras la victoria en la guerra. 

Sobre el particular Conrad y Damerest opinan que " Las refor11as 

reli&losas consolidaron y le1ltlaaron los cambios, proporcionando 

un contexto Ideológico para las nuevas lnstltuclonas y la 

inspiración para la continua expansión del estado.• (89) 

COlllOLOGJA 

Los antlauos aealcanos, tenlan la concepcl6n de la existencia 

de los trece cieios1 en el aas elevado, se encuentra la pareJa 

supreaa, lstan por enclaa de la tierra.que estA rodeada del aaua 

celeste DebaJo de la tierra celeste se encuentran los nueve 

Infiernos de "lctlan, con otros tantos rlos que las alaas deben 

atravesar. 

Seaún su cosaoloala el universo tiene forma de erux y todos los 

cuerpos celestes estaban divinizados. 

IL IOllllB ANTB LA VIDA Y LA llllPTll 

No obstante, que el indio eontribula al equilibrio cósmico, su 

vida no valla nada si se encontraba fuera de Ja sociedad, no podla 

pensar en una vida lndlvlduallxada, peraanecer al aar1en de su 

arupo era peor que la auerte, era la nada de la vida sin sentido 

ni obJeto al1uno. 

Ahora bien, la teorla rell1losa le proaetla una vida 

ultraterrena en la cual, se Incorporaba al s6qulto del dios y a su 

aorada, se1ún fuera su auerte: 

(89) W. Conrad, Geoffrey y A. Daaerast, Arthur Op Clt p 56 
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Nuerte Natural.- Por enfermedades o vejez, iban al mictlan o 

Infierno, ubicado hacia el norte, quizá por ser la región menos 

llu•lnada. El cuerpo era cremado y enterrado en su casa, para 

lleaar a su destino cruzaba un rlo conocido como el Chicnahuapan 

en el lo•o de un perro previamente sacrificado, que lo esperaba 

para pasarlo a la otra orilla. 

El •uerto cruzaba los vientos de obsidiana o ltzehacayan que 

cortaban co•o navajas. El viaje duraba cuatro anos, llevaba 

provlslonas puest•s por sus fa•lllares •I ser enterrados -volvla 

cada ochenta dlas y finalmente cada aniversario- •si co•o sus 

utensilios de trabajo, pues vlvla en el infierno según vivió en la 

tierra. Una vez lleaados al Infierno rearesaban a la tierra una 

vez al ano en el aes de los difuntos.• 

"uerte 1!.21:. aho1a•lento .rayo.hldropesla etc, Los auertos Iban 

al Tlalocan, se enterraban con se•lllas de huautli en la cara, 

con un bastón y la ropa del dios del aaua. 

"uerte !!!! infantes Los niftos Iban al árbol de los 

aenteni•ientos o Tonacacau•uhtitlan, ubicado en el cielo de la 

pareja creadora , en donde los nlftos convertidos en colibrls Iban 

a los Arboles frutales y a las flores. Se les enterraba Junto a la 

troje de ulz. 

"uerte !!J1 batalld ~ sacrificados. Los 1uerreros sublan al cielo 

co•o co•paneros del sol, se les lla•aba cuauhteca. Los 1uerreros 

esperaban al sol en el oriente, que lleaara de occidente, tras 

haber nave&ado durante la noche en el rio del Infierno. Lo 

Actual•ente, se festeja el dla de •Uertos,en donde se 
conserva el 1usto por las calaveras de Azucar, coao evocando los 
cráneos de los sacrificados en el Teaplo "ayor. 
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recíblan con gritos de guerra y lo condulan al centro del cielo. 

Las muje1·es muertas en el momento del alumbramiento se 

con,•ertlan en Clhuateteo o mujeres divinas, quienes se aparecfan a 

los hombres, en ciertos dlas de calendario, en las encruc!Jadas de 

Jos caalnos y dejaban paralizados a los pasantes. 

11.2 llL llftlAL 

Todas las actividades en la vida del hoabre, ya fueran 

sociales, econ6alcas, polltlcas, laborales y tecnoJ6glcas estaban 

fuertemente determinadas por el ritual. 

El sacerdote Interviene constantemente en la vida del hombre, 

porque cada •es de 20 dlas se celebraban, según correspondiera, 

fiestas, sacrificios, procesiones, ofrendas de flores, danzas, 

canto a un dios o grupo de dioses. Hubo cere•onlas estatales 

consagradas en el calendario ritual, en clet·tas fechas, asl como 

las organizadas por Jos comerciantes, los orfebres, plumajeros, 

entre otros. 

El ritual se reglamentó perfectamente en lo tocante a la 

intervención de los diferentes segmentos sociales, reservando 

ciertos privilegios a Jos Integrantes de la nobleza, lo cual 

significa, que las personas no podlan utilizar deter•lnados 

ornamentos, aunque dispusiera de los •edlos necesarios para 

co•prarlos. 

El Tlatoanl participaba actlva•ente en los servicios. El 

Clhuacoatl vl1llaba los templos;la for•a de los ritos (se dice que 
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Tlacaelel, durante el reinado de ltzcoatl lntroduJo nueve ritosl r 

los asuntos de los sacerdotes. Ambos dignatarios realizaban, por 

su propia aano sacrificios humanos. 

Por estar ligados los aspectos politlcos y religiosos, aunados 

a los factores sociales, existió en Tenochtltlan una importante 

or1anlzacl6n sacerdotal, al extremo de considerar una división de 

poderes entre el detentado por el Tlatoanl y los sacerdotes. 

Los sacerdotes or1anizaban todas las ceremonias, por las cuales 

se transaitla la ideolo1ia religiosa al pueblo entero. 

Alfredo Lopez Austin,en su obra La Constitució Real de México 

Tenochtitlan (901, nos seftala la estructura eclesiástica, de la 

que se hace breve referencla1 

Dos sacerdotes supremos llamados Ouetzalcoatl-Totec-Tlamacazqul y 

Ouetzalcoatl-Tlaloc-Tlamacazqul, sacerdotes de Hultzilopochtll y 

de Tlaloc, respectivamente. 

BaJo estos, se encontraba el Hexlcatl teohuatzln considerado 

Tlatoanl de los sacerdotes de todas partes. 

Como ayudantes del Hexlcatl teohuatzln: el Hultznahuac 

teohuatzln y el Tepan teohuatzln. 

El Tlaqulmlloltecuhtli o tesorero. 

EL Tlaaacazcateotl o encar1ado de los estudiantes para 

sacerdotes. 

El Epcoacuaculltia o encar1ado de las fiestas del calendario. 

El O~eteochtin o maestro de cantores de los templos. 
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El Tlaplxcal tzln "maestro" de cantos en los cal pul 1 i. 

El Tzapotla teohuatzin ayudante del Tlapixcaltzln y 

posiblemente, bajo sus órdenes, el Epcoacoacuilli tepictoton. 

El culto se basó, en el calendario solar médula de la 

religión arre1lado en dos secciones: una sucesión ritual de 

los dlas, el tonalpohua11 .•• y el calendario solar ••• dividido en 

dieciocho meses de 20 dlas y un periodo Infausto de 5 dlas ••• " 

(911, al final de los 18 •eses y 20 dlas, se celebraba una fiesta 

principal dedicada a uno o varios dioses. 

A contlnuacl6n, se da una breve descripción del afto solar de 

los 11exica: 

PIES NOPIBRE SIGNIFICADO PERIODO• 

Atlacahualo Carencia de agua Febrero 14 a 11arzo 5 

2 Tlacaxlpehuallztll Pesol lamlento de Marzo 6 a 25 de •arzo 
ho•bres 

3 Tozoztontll Ayuno corto Marzo 26 a 14 de abril 

4 Huey tozoztl 1 Ayuno prolongado Abril 15 a 4 d mayo 

5 Toxcal Sequedad Hayo 5 a 24 de de mayo 

6 Etzalcuallztll Potaje de frijol Playo 25 a 13 de Junio 

7 Tecullhul ton ti 1 Fiestecita de Sefto Junio 14 a 3 de Jul lo 
res 

8 Hueytecu 11hu11 t Gran fiesta de Seno Julio 4 a 23 de Julio 
res 

9 ltlccallhuitontll Fiestecita de los Julio 24 a 12 de 
11uertos .a1osto 

10 Hu e y Pllccal lhul ti Gran fiesta de los A1osto 13 a 1 de sep 
•uertos tle•bre 

(901 Lopez Austin, Alferdo. La Constltucl6n Real de Pléxlco 
Tenochtitlan. Tesis de Llcenclatura.Pl6xlco. UNAPI. 1961. pp 109-110 
(911 c. Valllant, Geor1e. La Civilización Azteca.Editorial Fondo 
de Cultura econó•lca. Sexta Rel•presi6n.Pl6xlco. 1990, p 158 
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11 Ochpanlztl i Barf'imiento 

12 Pachtontll Llega Dios 

13 Hu e y Pachtl 1 Fiesta de IQS 

14 Quecholll PaJaro 

15 Panquetzal lztl 1 Alzamiento de 
banderas 

16 Ateaoztl 1 BaJada de agua 

17 Tltltl !tal tiempo 

18 lzcal Ji Crecimiento 

cerros 

Septiembre 2 a 21 de 
septiembre. 

Septiembre 22 a ll de 
octubre 

Octubre 12 a 31 de 

Noviembre l a 20 de no 
vie11bre 

Noviembre 21 a 10 de 
diciembre 

Dlcleabre 11 a 30 de di 
ciembre 

Dic. 31-1518 a Ene.19-
1519 
Enero 25 a febrero 13 

Del calendario, las tres fiestas mas laportantes eran las 

celebradas en los meses mexicanos de Hueyteculllhultl, 

l'anquetzallztli y Tlacaxlpehuallztll, "Se trataba de las tres 

fiestas més laportantes en las que participaban los nobles y que 

airaban alrededor de un simbolismo 1uerrero relacionado con la 

integridad polltlca de los me•lca." (92> 

El slmbolo de dicha integridad Jo fue el TeMplo !layor, en el 

que converglan el aspecto polltlco y rell1toso1 

Desde el punto de vista polltico, por Ja participación del 

Tlatoan! y del Clhuacoatl en Jos rituales, 

Porque •arcaba el poderlo mexica frente a otros Tlatocayotl, 

\'gt. Tezcoco, Tlacopan, Xochlmllco, Colhuacan, Cuitlahuac, !!lzqulc 

Coyoacan prestaron ayuda para la construcción del 1ran templo de 

Hultzllopochtll durante el gobierno de !loctezuma J. 

Pedro Carraso Indica que es una correlación con el afto Juliano 
1519, s~aún Caso. 
(92) BRODA, Johanna,"La Expansión Imperial !lexlca y los 
Sacrificios d@I Templo !layor" en: !lesoa•érlca y el Centro de 

101 



Héxlco.Prlmera reimpresión. INAK. México. 1989. p. 454. 
Desde el punto de vista religioso, en el templo se hacia 

realidad el mito mediante sacrificios humanos, mismos que tuvieron 

una naturaleza polltlca,porque las ciudades aliadas o ccnquistadas 

deblan aportar cautivos para los sacri flclos masivos de 

prisioneros o esclavos y porque, dichos sacrificios, marcan 

relaciones polltlcas rltuallzadas con Jos Tlatocayotl enemlaos Y 

no conquistados, coao Tlaxcala, Cho lula, Huexotzinco, 

Tlilluhqultepec, Michoacan, Ketztltlan y Yopitzinco. 

Lo anterior consistió en que, a las 1rande ceremonias que han 

quedado mencionadas, el Tlatoanl mexlca Invitaba a los Seftores de 

las citadas ciudades enemiaas. Estos tlatoanls observaban los 

sacrificios desde Juaares en donde la población de Tenochtltlan no 

pudiera verlos, se les a1asaJaba y se les proporcionaban grandes 

reaalos. 

Tal despliegue de riqueza, en conjunción con la cantidad de 

personas sacrificadas, mostraba el poderlo mexlca, su ferocidad 

como el pueblo del sol. Esta costuabre de invitar a Seftores 

eneml1os, de laual forma era practicada por Tlaxcala. 

La razón de Jo anterior es que por enclaa de las 

a1reslones 1uerreras y dependencias tributarlas pasajeras, 

exlstlan estructuras aas profundas que todos estos pueblos del 

centro de Mtxlco tenlan en común: estaban étnica y culturalaente 

eaparentados, derivando su descendencia de la fusión de linajes 

chichlaeca con la tradición tolteca¡ coapartlan taabltn los alsaos 
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rasgos generales de la reJ igión.La_s diferencias religiosas 

conststfan en la ad\'ocación de diferentes dioses patrones, 

•!entras que los principios fundamentales de la mitologla y del 

culto, eran los mismos" (93> 

Lineas arriba se hizo •ención a tres de las principales fiestas 

del culto en Tenochtitlan, de la que se bara relación de la 

celebrada en el •es de Panquetzallztli: 

Es posible i•a1inar a la altica Tenochtiltlan 

cuando el sol raya de roJo el horizonte, rodeada 

al 

del 

amanecer, 

lago y 

enmarcada por los volcanes. Los sacerdotes tocan sus caracolas 

•arinas y la ciudad está l•pre1nada de incienso. 

Fr. Bernardino de Sahagún nos refiere que al segundo dla de 

este mes, por la tarde.se cantaba a Huitzllopchtli un himno - el 

Tlaxotecayotl - y ho•bres y •uJeres bailaban basta cerca de las 

diez. 

Dentro de los 9 dlas, se disponla a los esclavos que hablan de 

ser sacrificados; a los 16 dtas del •es co•enzaba el ayuno de los 

dueftos de los cautivos: a los 19 dlas se efectuaban danzas por 

hombres y auJeres asidos de las aanos culebreando en el templo. 

Una vez efectuados los preparativos, el vi1ési•o dia, antes del 

a•anecer,descendla un sacerdote del te•plo con la i••aen de Paynal, 

co•o sustituto de Huitzilopocbtli. El diosecillo mensajero que 

representaba al nu•en solar, era colocado en el teotlachco, lugar 

del Juego de pelota, en donde se sacrificaban a cuatro victimas 

arrancAndoles el corazón. ~iguel León-Portila apunta que 

(931 BRODA, Jobanna. Op Cit. p 455 
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cuando Coyolxauhqui y los Centzon Huiztnahua trátaron de persuadir 

a los mexica de que era ya en ese lugar donde deblan fundar su 

ciudad .•. tomó Huitzllopochtll a la Coyolxauh, la •ató, la de1oiló 

y le sacó el corazón •• y que ali! mismo, otro dla muy de maftana 

se vieron a Jos Centzon Hultznahua, todos Jos cuerpos a1uJereados, 

que no tenlan nln1uno de ellos corazón, que todos los comió 

HuitzllopochtJJ, •• • 194> 

El que llevaba la fl1ura de Paynal se Iba a Tlatelolco y de 

allJ, a Nonoalco en donde Jo reclbla Cuahultllcac: 

"l1uel Le6n-Portlla nos refiere que, en la fiesta de 

Panquetzallztll,se reactualizaba la actuación de ffultzilopchtll en 

Coatepec; arriba se transcribió la actuación de aquél en el 

teotlachco y,co•o doble slabolismo, el descenso desde lo alto del 

teaplo tiene que ver con el portentoso naclalento de esta deidad 

y por ello se.acerca a él Cuahultllcac, uno de los 

Cuatrocientos Surlanos, preclsaaente aquél que fue fiel al dios de 

los mexlca. Era él quien Je lnforaaba en la aontafte de la 

serpiente acerca de le marcha de Coyolxeuhqul y los otros 

ffultznehua que pretendlan darle auerte." ¡95¡ 

El portador de Paynal se aparta de Cuahultllcac y se dlrl1e a 

Tlaxotla -1u1ar de ardores, de calor Intenso-. 

Esa separación sl1nlflca que ffultzllopochtll ha nacido, hizo 

salir el sol Y sl1ul6 su caalno a Tlaxotla. 

El tlasotecayotl o hlano al dios, se refiere a lo que est6 

ocurriendo en la fiesta: 

(94) León-Portilla, Hl1uel.H6xlco-Tenochtttlan: su espacio y 
tleapos sa1rados.IHAH. "'•leo. 1978. p 61 
<95) León-Portilla, "l1uel. Op Clt p 61 



"Hui tzi lopochtl i, el joven guerrero 
el que obra arriba, va andando su camino. 
no en vano tomé el ropaje plumas amarillas, 
porque soy yo el que ha hecho salir al sol. 
El portentoso, el que habita en reglón de nubes, 
uno es tu ple, 
el habitador de fria reglón de alas, i se abrió tu mano 
en Tiaxotla, en el ~uro de la región de los ardores, 
se dieron plu•as, se van disgregando, 
se dio grito de 1uerra, 
ea ea, oh, oh, 
al dios se llaaa defensor de los hombres." (961 

En su carrera,el portador del dios Paynal se dirige a Popotla, 

a Cbapultepec, Tacubaya Coyoacan, Churubusco y por Acachlnanco 

retorna a Tenochtltlan. 

El tratadista citado comenta que, "octezuaa dió a sus guerreros 

camisas acolchonadas y escudos para evocar la persecución de 

Hutzilopochtll contra los hultznahua, cuando pretendieron Matarlo 

Justo al momento de nacer. 

Las estrofas finales del himno son la reactuallzaclón del 

portento en Ja "ontafta de la Serpiente: 

11 Ya prosigue, va muy vestido de papel, 
el que habita en reglón de ardores; 
en polvo, en polvo, se revuelve haciendo giros. 
Los de Amantla son nuestros enemigos. 
i Ven a unirte a mi! 
Con combate se hace la guerra, 
Los de Plpltlan son nuestros enemigos, 
i Ven a unirte a mi ! 
Con co•bate se hace la 1uerra, 
1 Ven a unirte a 111! " (971 

De los lugares seftalados en los himnos, León-Portilla cita que, 

Piplltlan y Amantlan son lugares de la reglón del lago por donde 

cruzaba Paynal, y de Tlaxotlan un punto ubicado entre Nonoalco y 

Popotlan. 

(961 León-Portilla, "lguel. Op Clt p 62 
(971 león-Portilla, "lguel. op Cit p 64 
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A la llegada del dios, entraba al templo por la cuauhqulahuac o 

puerta de las águilas, dándose inicio a una procesión de todas las 

vlctl•as alrededor del templo: el •lto del nacimiento del numen 

solar dice que, Hultzllopochtll hizo dar vueltas alrededor de la 

"ontana de la Serpiente los Centzon Hultznahua, a los que al fin 

destruyó. 

Co•o dltlmo elemento de la evocación, es decir de la 

reactuallzacl6n del •lto, León-Portilla nos refiere que, se baJaba 

a la Xluhcoatl del te•plo y la dlrl&lan al Cuauh1lcalco hacia 

los cuatro puntos cardinales. 

Se dejaba en ese lu1ar a la Xluhcoatl y se bajaba nueva•ente • 

Paynal hasta el patio en frente del te•plo, pasaba por el 

Cuauhxlcalco colocAndolo en frente de los cautivos, los que eran 

conducidos a lo alto del te•plo para sacrificarlos, sobre la 

piedra, ante la puerta del te•plo de ffultzllopochtll. 

Al finalizar el ritual de los sacrificios las gentes cantaban, 

bailaban, co•lan y beblan, con lo que llegaba a su fin la fiesta. 

Se ha mencionado la reactuallzaclón del mito en relación al 

sacrificio hu•ano, por ser de la historia de la migración y de la 

fundación de Tenochtltlan. 

Los eventos seftalados "ocurridos• - se1dn la •ltohlstorla 

•exlca en el cerro de Coatepec, cercano a la antigua capital 

tolteca. De ahl se adoptó el •odelo de sacrificio de corazón y 

la plr6•1de, asl co•o el relieve de la Coyolxauhqul son la 

celebración del nacimiento del sacrificio hu•ano. " Todos estos 
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elementos daban expresión a la ideologia del Estado mexica, 

cu•pllendo con una función de legitimación y justificación para la 

sociedad. "(98) 

Estas i•Portantes ceremonias fueron una forma de manipulación 

ldeol61lca,en las que se producian estados alterados de conciencia 

coao : " ciertos estados en los que, a través de alteraciones 

flslol61lcas de los Individuos, se producen cambios en la 

percepcl6n del tleapo y del espacio, del sonido y del movlaento, 

del austo y del olfato, del tacto, de las sensaciones de calor y 

frlo, o de dolor, de la visión, de las formas del color y del 

brillo, asl coao de las nociones de la propia ldentldad •.• Hasta 

donde se sabe, los estados alterados de conciencia son producidos 

por la llberacl6n de ciertas sustancias coao la adrenalina o la 

histaalna, que producen sensaciones parecidas o Iguales a las 

fases REM del sueno y que seaún Flsher .•. se caracterizan por 

una inhibición tónica casi completa de la musculatura y de muchos 

otros rasgos relacionados con niveles au11entados de despertar en 

dimensiones experimentales, asl como vivenciales." <99) 

Para la preparación de las ceremonias como la arriba descrita, 

los sacerdotes ayunaban por cuarenta dlas; Jos cautivadores de los 

sacrificados ayunaban y haclan penitencias; el pueblo entero 

participaba en las danzas, con la música de los tambores, las 

flautas y las caracolas. Habla abstinencia sexual, Inhalación e 

Ingestión de substancias pslcotrópicas, etc. 

Los espectadores observaban las lmAaenes vivas de sus dioses, 

(981 BRODA, Johanna. Op Clt p 456 
(99> GONZALEZ T., Yolotl."Los Ritos Extatlcos y el Estado Mexlca" 
en:Orlaen y Foraacl6n del Estado en Mesoamérlca.UNAM. Méxlcol986 
pp 76-77 
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la sangre, que probablemente ocasionaba un efecto excitante o 

enloquecedor; los corazones; las pieles de los descuartizados.las 

cuales vestlan a los sacerdotes; los cráneos humanos en picas 

puestas a un costado del Teaplo Hayor; el canibalismo ritual coao 

una foraa de comunión con el dios, etc., y los factores educativos 

coao los cantos, los bailes, los himnos sa1rados, el auto 

sacrlClclo,estaban dirl&idos por sacerdotes especializados con la 

función de llevar a cabo el pslcodraaa. 

U .3. GUIDA B IDllOLOGIA 

La auerra entre los pueblos aesoamérlcanos fue un factor para 

la obtención de tributos y prisioneros para el sacrificio, pero 

por otro lado, era el medio para liberarse del vasallaje, con Ja 

finalidad de no entreaar los excedentes producidos, cuya 

consecuencia beneficiaba al estrato dominante del Seftorlo 

rebelde - para gozar de lo producido en sus tierras. 

La auerra cuaplló fines: 

Polltlcos.- Se daban alianzas entre los Tlatocayotl de defensa 

mutua o protección a Seftorios tributarlos subyuaados o aliados, Jo 

cual se refleJaba en el poderlo militar obtenido. 

Econóalcos.- Fue el aedlo Ideal para Ja obtención de 

consistente en tierra y tributarlos para Ja exacción del 

aplicado a la manutención del estrato doalnante y a los 

aubernaaentales. 

riqueza 

tributo 

aastos 

Sociales.- En una sociedad en Ja que doainaba la nobleza 

guerrera, la milicia proporcionaba la oportunidad de meJoras 

económicas y sociales. 
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Reli1iosos.- Se obtenian victimas para el sacrificio, como 

condición necesaria para los rituales importantes }" para propagar 

la ldeologia religiosa , a la vez de Justificar frente a la 

sociedadad, al Estado. 

La 1uerra o yaoyotl tiene su origen mltico en que,Jas Centzon 

"i•i•coa o Cuatrocientas Serpientes de las Nubes,no cumplieron su 

co•etido de dar de comer al sol, " Asi que cogieron al tigre, se 

bls•aron con plu•as, se tendieron emplumados y dur•ieron con 

•uJeres y bebieron vino de tzlhuactll y anduvieron entera•ente 

beodos. Entonces el sol se diriglb a los hombres que nacieron 

después de Jos "imixcoa y les dijo: "irad, hiJos mios, que 

ahora habrels de destruir a los cuatrocientos mlxcohua, que no 

dedican algo a nuestra •adre y a nuestro padre ... Y fue la 

oportunidad de que se hicieran la 1uerra." {100) 

La Justificación Jurldica es el casus belli, que nacla de las 

agresiones sufridas por los pochteca o comerciantes, por decisión 

del Consejo de Guerra del Tlatoani, por razones expansionistas, 

por insultos al orgullo nacional o a Hutzilopochtli, entre otras. 

flloctezu111a l lhuica•ina Introduce las Guerras Floridas 

emprendidas por Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan, en contra de los 

Seliorios independientes de Tlaxcala, CholuJa, Huexotzingo, 

Atlixco, Tecoac y Tllliuhqultepec. 

Dichas guerras, eran verdaderas batallas emprendidadas para 

satisfacer el anhelo auerrero cuando no habla verdaderas campalias, 

y servlan de ejercicio a Jo guerreros nobles para realizar hazanas 

{100) Soustelle, Jacques.La Vida Cotidiana de los Aztecas en 
Vlsperas de la Conquista. Editorial Fondo de Cultura 
Económica.Séptima relmpreslon. "éxlco. 1984, p 203 
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bélicas, capturar enemigos para el sacrificio y ascender en la 

escala social. 

Los guerreros combatientes eran seguidos por especialistas que 

ataban con cuerdas al caldo, antes de que pudiera reponerse, 

lográndose de esta manera el apoderamiento del eneal10. 

El poderlo militar mexica nació con Jos reformas introducidas 

por ltzcoatl, Tlacaelel, ~octezuma Xocoyotzln etc., quienes 

lo1aron crear una ldeologla Integradora de los campos pollticos, 

econó•icos, sociales y rell1losos, lo que trajo como resultado un 

sistema guerrero expansivo o por decirlo asl, Imperialista. 

Al elevarse como dios principal a Hutzllopochtll, la cosmologla 

estatal exl1ló constantemente sacrificios humanos, y se creó 

una •lstlca 1uerrera en donde el hombre alimenta a los dioses para 

que puedan subsistir, con lo cual, se logra la continuidad y orden 

del universo. 

La nueva cosmologla logró reunir antiguos mitos, que cobraron 

vida mediante el ritual, reactualizados en fastuosas ceremonias en 

las que participaban preponderantemente la nobleza, marcándose las 

diferencias sociales entre los grupos antagónicos ( dominados y 

dominantes), pero ligados a las necesidades expansionistas del 

Estado aexica y consecuentemente, como una forma de Justificación 

Ideológica, cuyo campo de acción, también abarc6 el Jurldico 

manifestándose necesarla•ente en tribunales, leyes, procedimientos 

Judiciales, cuerpo legislativo, pollcia Judicial, entre otras, lo 

cual hizo posible las relaciones sociales y Jurldlcas, a veces 
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represiva mediante el Derecho Penal. enlre el Estado y su elemento 

hu•ano. 

La reforma religiosa, comentada lineas arriba, sirvió de 

•anlpulacl6n ideológica, que hizo creer a los mexicas ser el 

pueblo escogido, lo que impulsaba a los ejércitos mexlcas a la 

auerra divina.y su consecuencia, fue la expansión militar en el 

área cultural eesoaméricana. 

La guerra y el culto sacrifical se basaron en una 

soportada por Instituciones de su tradición 

Justificadas por la supuesta herencia tolteca, que se 

cosmologta 

rel iglosa, 

adquirió 

porque, en el centro de Culhuacan, último resto del Estado 

tolteca, •.• coaerclaba con los hlJos e hlJas de su noble sangre 

tolteca para ganarse la buena voluntad de sus vecinos." (101}; por 

el control del poder Interno de Tenochtitlan mediante el 

célebre Pacto de ltzcoatl; por la legitimación adquirida ante el 

triunfo sobre Azcapotzalco que proporcionó ideológicamente un 

campo fértil para las nuevas instituciones. 

Se ha comentado que la guerra proporcionaba cautivos para el 

sacrificio y bienes económico. 

Desde el punto de vista económico, la exación del tríbulo 

servia también para la manutención de la población urbana, 

•edlante la redestribución del mls•o, aunque en forma desl1ual 

respecto de la nobleza y de los especialistas no agrlcolas que 

les ser\'ian. 

En un contexto global, la manipulación ideológica mediante la 

1101) W. Conrad, Geofrey y A. Damerest, Arthur. Op Clt p 37 
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guerra y las oportunidades que esta ofercía para el ascenso social 

o para obtener la inmortalidad si se maria en ella o en Ja piedra 

de los sacrificios,repercutió directamente a la satisfacción de 

intereses económicos polltlcos y sociales del conglomerado mexlca. 

Como una consecuencala ló1ica del poderlo alcanzado por 

Tenochtltlan, y dada la poligamia entre los pipiltln, el estrato 

dominante creció y necesitó de mas servidores, lo cual trajo como 

consecuencia, el Incremento en la población urbana y la necesidad 

de mayores tributos para su aanutención,rompléndose el equilibrio 

entre aquélla y los recursos naturales que, aunados a lar1as 

sequlas, se sufrieron hambrunas por los macehuales; porque el 

sustento para la nobleza estaba garantizado, porque se exl1lan a 

las provincias aayores tributos que ocasionaban rebeliones con el 

simple hecho de dejar de pa1ar el tequitl. Los mextca se 

enfrascaban en constantes guerras de reconquista, lo cual 

ocasionaba un mayor despliegue de tropas y la ausencia de Jóvenes 

cultivando los campos. Al momento del contacto con los 

espaftoles, los ejércitos de la Triple Alianza no tenlan una 

forma de abastecimiento seguro en las leJanas caapaftas de 

soaetlmlento, por lo que el Estado dejó de redestribuir los 

tributos entre la población , apllcéndolos al sostenimiento del 

slsteaa polltlco e ldeol6gico y del culto estatal, en virtud de la 

necesidad.de sacrificar seres huaanos al dios del sol. También se 

detuvo el ascenso social, sur1ieron conflictos entre la 

aristocracia, los guerreros y los pochtecas , 
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Los Tlatoani .que antecedieron a Kocte~uma Xoco}·otzin. sólo se 

preocuparon de la e•pansión del Estado,y éste, se hubiera 

derrumbado desde dentro por su propia dinámica, porque los 

aobernantes,en vez de estabilizar eJ poder, seaulan manteniendo el 

culto estatal, el cual, si una vez fue la motivación ideológica, 

en ese mo•ento constituyó un lastre destructivo, detenido por Ja 

llegada de los Invasores peninsulares. 

"octezuma Xocoyotzln ocupó Ja estera en 1503. fue el heredero 

de las 1randes glorias militares, las cuales, trajeron consigo 

varios problemas coao: 

al La desaedlda urbanización de la ciudad; 

bl La escasez de alimentos; 

C) Las exigencias del culto sacri!lcal: 

di La ldeologla religiosa: 

el El sostenimiento del sistema polltlco y religioso: 

fl El escaso crecimiento del • .fmperio"; 

g) El vasto terrl torio en el cual, nunca se Implantó una 

hegemonla centralizada, mal organizado e Inestable; 

h) Las repetidas y desgastantes guerras de reconquista en 

contra de Jos Seftorlos rebeldes, cuando dejaban de pagar el 

tequltl; 

1) De 101tstlca •illtar; al norte, las huestes mexlcas se 

Internaron en los inhóspitos desiertos habitados por nómadas y 

a1rtcultores eventuales; aJ sur, las tropas se enfrascaban en 

constantes combates con los montafteses saJvaJes, quienes habitaban 
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lo que hoy es el actual Estado de Guerrero y a quienes nunca 

pudieron someter aunque los derrotaran; al oeste, los terrenos 

montaftosos y los tarascos frenaron a la Triple Alianza; al 

oriente, una débil linea militar enlazaba, a través de 

Tehuantepec, al 11 imperio" con el Soconusco, gran productor de 

cacao. 

Jl El sistema de mercado poco desarrollado de las tierras baJas 

•ayas, lo cual , li•ltó la expansión hacia el este. 

Los proble•as enu•erados afectaron Jos órdenes econóaicos, 

ad•lnlstratlvos y elltares, a los que Moctezuma Xocotzln tuvo que 

enfrentarse, no sin antes co•prender que, las guerras de expansión 

h•blan llegado a su fin. 

Por lo anterior lntent6 una polltlca de consolldacl6n y 

estabilización" 1102), 

Efectuó, entre otras, las siguientes refor•as: 

J,- Fren6 el ascenso social por méritos guerreros o por 

servicios al Tlatoani, con lo que, se tornó rlgida la escala 

social. 

2.- Sustituyó a todo el personal burocrático no noble, por 

nobles de herencia asi, Manuel Orozco y Berra apuntó : 

Por este tie•Po Motecuhzo•a habla introducido numerosas 

refor•as, d•ndo a la ad•lnlstraclón pública su últl•a for•a. Según 

uno de nuestros •eJores historiadores: • Toda la servidumbre de su 

palacio se coNponla de personas principales• ••• " (1031 

3.- A los pochteca les prohibió hacer ostentación de su riqueza 

<1021 w. Conrad, Goeffrey y A. Daaerest, Arthur. Op Clt p 92. 
(103) Orozco y Berra, "anuel.Hlstorla Antigua y de las Culturas 
Aborlgenes de Méxlco.To•o 11 .2a.Ediclón. Ediciones Fuente 
Cultural, México. ISSO. p 323. 
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se les Jmpuso la obligación de usar ropas menos suntuosas que Ja 

de los nobles )' les concediO Jos mJnimos honores. 

4.- En el aspecto potftico, centralizó todo et podei· en su 

persona, al extremo de deJar al Cihuacoatl como simple ejecutor 

adalnlstrath·o de las órdenes del Tlatoanl y redujo el papel del 

ConseJo en al10 puramente formal, a tal grado que: 

Todos los feudatarios de la corona deblan residir algunos 

aeses del afto en la córte, y al volver a sus Estados dejaban en 

ella a sus hijos ó heraanos, como rehenes exigidos por el rey, 

para ase1urarse de su fidelidad, por lo que les era preciso tener 

casa en !léxico." !104) 

5.- En el aspecto militar emprendió batallas en contra de 

tlaxcaltecas y huexotzlngas; sitiaron lletztltlan al norte y los 

focos occidentales de lllchoacan, entre otros. 

En slntesls, las reformas encaminadas a obtener la 

estabilización social y la centralización del poder en el 

TlatocayotJ, chocaron contra la ideologla religiosa y se creó un 

agrio resentimiento en Jos plebeyos, guerreros y mercaderes al ser 

desplazados de la administración públlca,al afectarse sus derechos 

y privilegios adquiridos, y" entre los alfados de Jos mexlcas, la 

escasamente velada degradación de sus dirigentes originó 

resentimientos y menguó los entusiasmos," (105) 

Las reformas de Noctezuma fueron acordes a su realidad; el 

"Imperio" habla tocado sus limites y, la necesidad Imperante era 

organizar la estructura estatal, adeaas de detener el ascenso 

soclal,por resultar acorde a su polltlca militar. 

(1041 Orozco y Berra, llanuel, Toao ll. Op Clt p 323 
1105) W, Conrad, Geoffrey y A. Oaaerest Arthur. Op Clt 101 
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CAPITULO 111 

IL SISTlllA JURIDICO TBllOCRCA 

El punto de pa1·tlda para el desarollo de la presente tesis, 

fue el Interesante articulo titulado " El aparato Jurldlco del 

Estado aexlca: Al1unas reflexiones acerca de lo pObJlco Y lo 

privado en el Héxlco prehispánico"*• de la Doctora Joahanna Broda 

quien es Investigadora del Instltuo de Investigaciones Históricas 

de Ja Universidad Nacional Autónoaa de México. Considera al 

slsteaa Jurldlco coao parte de la estructura soclo-econóalca y 

polltlca aexlca. 

Por tal aotlvo se han desarrolado, aunque de aanera general, 

la foraa de organización social, económica, polltlca y religiosa 

para relacionar al slsteaa Jurldlco en cada una de las formas de 

expresión de esta sociedad, en la cual, el estrato dominado Jodió 

todo a cambio de préctlcamente nada, por el férreo control 

eJercido por el Estado a través de Ja religión y el derecho. 

Ahora bien, ¿ existió un derecho prehispánico?, ¿ existió un 

sistema Jurldico?, ¿ existió un concepto semejante a Ja ley?, ló 

un concepto de norma Jurldlca?, ¿se puede determinar la validez 

de la norma Jurldica ?, ¿ se puede determinar la Identidad de la 

mlsaa ?, ¿ se puede determinar la estructura de un sistema 

Jurldlco en una sociedad prehispánica?. Las anteriores 

Interrogantes se responderén en base a estudios de"derecho 

aexlca",auxlllán-donos con nuestro derecho positivo. 

Publicado en Nueva Antropologla, Vol.X, No. 36 Héxlco 1989. pp 
41 • 63. 
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111.J.- DBFINICION DE SISTDIA JURIDICO 

En atención a que el "derecho nahuatl" fué consuetudinario 

(las principales costumbres Jurldicas se plctografiaron con el 

paso del tiempo, para crear una especie de Jursiprudencia básica 

para Jos Jueces en la administración de la Justicia1, se ha 

llaaado slsteaa Jurldlco, expresión que corresponde a orden 

Jurldlco, propio de nuestra tradición romano germánica. 

El sisteaa Jurtdlco para Sa\'lgny es un " Sistema de normas 

Jurldlcas conectadas entre si en tal forma que las normas 

especiales deban pensarse como derivadas de normas generales" 

(1061 

Para Kelsen el orden Jurldlco es un sistema de noraas y 

puede definirse como un • Conjunto sistemático de las normas que 

constituyen Ja totalidad del derecho positivo vigente en un 

determinado pals." ( 107) 

Sistema Jurldlco l'lexlca.- ConJunto de normas 

e Instituciones Jurldicas propias o adoptadas por un proceso de 

transculturaclón,cuya finalidad es la iaparticlón de Ja Justicia 

por el Tlatoani,en ejercicio de su poder soberano - y por mandato 

divino, -bajo los diversos principios de competencia, para el buen 

gobierno. 

lle ... toa de la def lalcl6a 

ConJunto !l.!! noraas ~ instltuctons Jurldlcas propias 

El poder legal constituido en Tenochtltlan, se legitimó en Ja 

descendencia de Aca•apichtli. Los Tlatoani de este noble 

(1061 Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho.tia. Edición. 
Porrua. 1983. p 218 
(1071 Pina, Rafael de. Op Clt p 222 

117 



linaJe tuvieron la facultad de dictar leyes, porque estaban 

Investidos Juridlcamnete para hacerlo, orientando su actividad 

hacia el derecho penal. 

Josef Kohler apuntó que " Entre los reyes mexicanos, se 

seftala especlal•enmte el segundo rey de Kéxlco, Hultzllihuitl 

co•o activo ordenador del estado, perseguidor de delitos Y 

reformador de leyes. Pero el último rey, Kotecuzoma, el •aanlflco 

y severo, ca•bió en •uchos puntos la legislación y princlpal•ente 

hizo •as r11urosos Jos preceptos penales." (1081 

Por otra parte, la gran lealsladora fue la sociedad misma, al 

reprobar conductas que afectaban a uno o varios de sus •lembros y 

pasaron de los labios a los los oldos la naciente tradición 

Jurldlca, que alcanzó su for•a mas elevada, al escribirse por los 

tlacuilos durante la Instrucción de los procesos. 

Luis Recasens Slches apuntó lo siguiente: Toda nor•a 

Jurtdlco-posltlva constituye un producto humano, algo que los 

hombres elaboran incitados por una necesidad social surgida en 

cierto tiempo y en una cierta situación; por un problema de 

convivencia o por un problema de cooperación que requiere ser 

solventado. Por consiguiente, toda norma Juridica es la respuesta 

prictica a un proble•a pr6ctlco, sentido co•o de urgente 

solución." 1109> 

A continuación citaaos el siguiente eJeaplo: 

"Tenla pena de auerte el que •ataba 6 su auJer por sospecha ó 
indicio. y aunque Ja to•ase con otro. sino que Jos Jueces lo 

,~ hablan de castigar.• 11101 

(1081 Kohler, Josef, Op Cit p 20 
(1091 Recasens Siches, Luis. Introducción al Estudio del 
Derecho.6a. Edición, Porrua. Kéxico. 1981. p 121 
<110> Orozco y Berra, KanueJ.Tomo J, Op Cit. p 273 
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La situación humana tratada es el adulterio. El conflicto a 

evitar es el hoaicidio por parte del ofendido. 

La norma transcrita contiene dos elementos subjetivos a 

saber: el derh·ado divino de que s6lo el Tlataoani, o en su caso 

el Clhuacoatl, eran Jos únicos facultados para decidir sobre la 

vida de las personas y el segundo, presupone la instancia Judicial 

en donde Jos Jueces solo conoclan el proceso y comunicaban a 

dichos funcionarios la situación Jurldlca para que ellos dictasen 

la sentencia de muerte, 

SI se1ulmos los presupuestos de Kelsen sobre la estructura 

ló&lca de la norma se ajustarla a lo sl&uiente: " en determinadas 

circunstancias, un determinado suJeto debe observar tal o cual 

conducta; si no la observa, otro sujeto, órgano del estado, debe 

aplicar al Infractor una sanción." (1111 

SI la norma Jurldlca no contiene sanción, se acepta la 

regla " Si es A, entonces debe ser· 8 11 1 

Igualmente era común el contrato de trabajo; se alquilaba 

gente para un servicio, por ejemplo, para transportar los 

cad~veres de los esclavos sacrificados; se alquilaban cargadores 

por paga y porteadores para la conducción de mercanclas" 1112) 

Lo transcrito deJa ver una norma que !apone derechos y 

obligaciones, 
Lo anterior puede considerarse coao una hipótesis normativa y 

el hecho real es que la gente trabaJara. 

Se tocara el teaa de la norma aas adelante y esto sólo rue un 

ejemplo para reforzar la definición planteda. 

(1111 Garcla Maynes, Eduardo. Introducción al Estudio del 
Derecho.35a. Edición. Porrua. México. 1984, p 169 
(112l Kohler, Josef, Op Clt p 56 
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La Doctora Johanna Broda nos expresa lo siguiente: 

"Confor•e avanzan la diferenciación Interna de la sociedad 

y la centralización del poder polltlco, empiezan a desarrollarse 

Instituciones Jurldlcas especificas que se encuentran lntlmamente 

vinculadas con las funciones del gobernante supremo rey,,," (1131 

En el Estado "onárqulco mexlca las Instituciones Jurldlcas, 

creadas en virtud de la centralización del poder polltlco, fueron 

derivadas de actos administrativos, propios del Derecho Público, 

cuyo radio de acción afectó el seno de la or1anlzaclón 

administrativa y trascendió fuera de ella para ampliar el poder 

del propio 1obernante: la creación del Tlatocan fue mediante un 

acto proveniente del poder central, 

Las Instituciones Jurldlcas emanaron de actos de 

carácter administrativo, destinados a or1anlzar el propio 

aparato burocrático; al mantenimiento y conservación del orden 

público y al control del estrato dominado, asl como el cobro de 

los tributos y su control fiscal. 

El Tlatoanl fue el Juez supremo y dele1ó la facultad de 

Impartir Justicia en sus Jueces los gobernantes no puden 

abarcar todas las áreas de gobierno, y la delegaclón de facultades 

tiene por obJeto llevar la toma de decisiones al lu1ar preciso, 

para una 1estlón •as eflcáz como aplicar la Justicia), para 

aantener un orden público 

del Estado difusión 

sacrificios, etc. 1 

y llegar a la consecución de los fines 

de su religión, las conquistas, Jos 

(1131 Nueva Antropologla. Op Cit. p 51 
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La creación 

lntel !gente, y en 

convierte en uno 

del Tlatocan fue 

este punto " 

de los pi lares 

una 

el 

del 

ntedida administrativa 

aparato Jurfdico se 

aparato estatal y es 

ad•lnlstrado por una burocracia de funcionarios baJo las órdenes 

del supre•o gobernante" <114> 

~adoptadas P!t!: !!Il proceso ~ transcu!turaclón 

En la vida Jurldlca, los mexlca eran afines a la tradición 

leaislativa de Tescoco, y adoptaron las Leyes de Netzahualcoyotl, 

las cuales, les sirvieron de modelo respecto de asuntos 

Interiores. 

Los •e•lca, guerreros profesionales, cuya actividad principal 

se centró en la auerra, consagraron su atención a la 

elaboración de un códl10 militar, que era observado por todos Jos 

Tlatocayotl enemigos. 

Las leyes elaboradas por Netzahualcoyotl y Netzahualpl 11 i, de 

quienes se pude decir, crearon un "c6d1&o civil" y un "código 

penal", fueron adoptados por todos los pueblos para su orden 

Interno. 

~ finalidad fil1. !;!_ lmeartlclón !tg !A Justicia I!!!!'. tl 

Ilillin!. 
Las funcloes especificas del Tlatoani fueron la 1uerra, el 

culto, la agricultura y la Justicia. 

Un atributo del Dios Tezcatlipoca dado al Tlatoanl, fue el 

de cuidar al pueblo e Impartirle Justicia. 

Los Jueces impartlan Justicia de eanera recta sin distinguir 

(114) Nueva Antropolo&la. Op Cit. p 51. 
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entre ricos r pobres. A efecto de e\·ftar corrnptPlas. se les 

tenlan asignadas tierras para su manutención, a~ua Jeña 

sirvientes, etc. Una sentencia injusta podia acarrearles la 

nmerte . 

••• en eJerclclo del poder soberano= i,: 1!J!.t undato divino-

El Tlatoanl era considerado el ungido del dios )" divinizado 

•edlante un ritual de instalación. 

El Tlatoanl no prestaba obediencia a nadie, aunque escuchaba 

las sugerencias de los Integrantes del Tlatocan. pero en ultimo 

caso, él decldla. 

Todos los Integrantes de la sociedad prestaban obediencia a 

la persona del soberano. 

El Tlatoani tuvo el derecho de formular las leyes. 

La facultad de elaborar le)"es nunca le fue revocada. 

La facultad de elaborar las leyes fue ilimitada. 

El poder de elaborar las leyes, sólo se encontraba en su 

persona. 

Por el hecho de elaborar las leyes, tuvo la facultad de 

hacerlas ejecutar . 

••• balo los diversos principios~ JA co•petenc!a, ™ tl 

buen !IJ?blerno 

Antes de hablar de ta competencia, se debe senalar que los 

Jueces del Tlatoanl tuvieron la potestad de administrar Justicia, 
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al aplicar Ja norma a los casos que se les presentaban. En 

realidad, esto es hablar de jurisdicción, como una actividad 

pública destinada a mantener la eficacia de la legalidad 

establecida por el Tlatoani al crear las leyes. 

Al Igual que hoy en dia, los Jueces mexicas no creaban la 

norma, sólo la aplicaban. 

La función Jurisdiccional en Tenochtltlan, ayudó a evitar la 

anarqula social que se hubiera producido si cada quien, se hubiera 

hecho Justicia por su propia •ano, dada la naturaleza bélica de 

los aexlca, ademas de hacer cumplir el derecho, cuyo orden legal 

establecido exigió mas deberes y obligaciones a la clase dominante 

que a los plebeyos, 

La competencia de los tribunales del pueblo o Tecalll era 

mlnlma, solo se ventilaban cuestiones de matrimonio y divorcios. 

La competencia para los tribunales de los nobles o plplltln 

conoclan los asuntos de mayor cuantla de los macehuaies y los 

asuntos de los nobles. 

La competencia para el Tribunal del Clhuacoatl,fue la de 

conocer las causas cuyas seritenclas fueron de muerte. 

La competencia para el tecplJcalll, versó sobre asuntos de 

altos cortesanos y militares de alta 1raduaclón. 

El Tribunal de Guerra tuvo competencia para conocer de los 

Juicios militares por deUtos cometidos en el campo de batalla. 

La competencia en materia penal, fortaleció el dominio 

estatal sobre la sociedad, porque el delincuente no reparaba el 
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daño de alguna manera, sino que, quedaba sometido por completo al 

Estado para ser ejecutado y, era una forma de intimidación 

soportada por Ja importante función ideológica del Derecho Penal 

cuyo objetivo fué, mantener un tipo de relaciones sociales 

deseada e inculcadas por diversas instituciones estatales como Jos 

centros educativos, entre otros. 

111.2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA JURIDICO TENOCHCA. 

El sistema Jurldico mexlca se Integró con normas surgidas de la 

costumbre en principio entendemos que son las elaboradas por 

todo el conjunto de personas que Integraron la tribu, con la 

finalidad de mantener cohesionado al grupo y para conservar un 

"orden social" ), y posteriormente, por las dictadas por una 

persona, el Tlatoanl, en su papel de legislador.• 

La norma Jurldlca as! creada, se aplicaba,tanto en el lugar en 

que fue elaborada, como en otros pueblos, vgt. Las Leyes de 

Netzahualcoytol se obsen•aban en Tenochtltlan o en Tlaxcala )' las 

referentes a la guerra,elaboradas por los mexicas,eran respetadas 

por los pueblos enemigos e inclusive observadas. 

El legislador común era el TJatoani, es decir, el soberano, y 

sus normas eran eficaces al extremo que, en base al Derecho Civil 

pudieron gobernar y explotar a la sociedad y, mediante el Derecho 

Penal reprl•lr a la colectividad, para la consecución de los 

fines del Estado. 

La eficacia del sistema Jurldico se basa en que el Tlatoani era 

•.- La creación de leyes 11 escritas 11 es un claro signo de repudio 
a la elaboración de normas surgidas de la costumbre. 
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obedecido, tanto por el pueblo romo por el estrato dominante. por 

conslderársele el depositario de la autoridad divina, el supremo 

legislador y máximo Juez.por lo que todas las normas Juridicas del 

pueblo mexica eran derivadas de las disposiciones dictadas por e1. 

El Tlatoaní no prestaba obediencia a nadie mas, sólo era 

responsable de sus decisiones ante Tezcatlipoca, su dios 

protector. aunque cabe mencionar, respecto del ejercicio del 

gobierno, escuchaba a Jos miembros del Tlatocan, pero en última 

Instancia, él decldla. 

Por tanto, el poder del Tlatoanl derivaba de la divinidad y al 

respecto,el Jurista e historiador Alfredo López Austln apuntó: 

",,, El orden Jurldlco estaba basado e Inspirado en una antigua 

regla de vida de la que se desprendlan todas las nuevas normas •• , 

•.• El poder de dirección y de aplicación forzosa de las normas 

de Ja antigua regla de vida constltulan la estera y la silla, el 

trono y el tribunal. Era la facultad de coerción de un orden 

Jurldlco reconocido y aceptado por el pueblo." 1115) 

La normalidad legal del poder, descansaba en la segura 

influencia del sacerdocio, pues se nombraba como p1·incipal 

sacerdote - al teotecuhtll - a una persona de la familia real y 

por los funcionarios nobles, Jos cuales, integraban el cuerpo 

burocrático del Estado. 

Respecto de los atributos del poder soberano del Tlatoanf, se 

han enumerado B en la página 122 de este trabajo, 

A continuación, se hablará de Ja norma Jurldlca, 

(115) López Austln Alfredo. La Constltucló rela de Méxlco
Tenochtltlan. Tesis de Licenciatura. UNAM. Méxlco.1961. p 86 
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111.2.1.- LA llOllllA 

El Derecho Azteca forma parte de la historia del derecho de la 

nacfón mexicana. 

Todo derecho se Integra por un conjunto de normas jurldlcas 

establecidas por el legislador. 

De i~ual •anera, considero que el derecho de los antiguos 

mexlcas se conformó por una serie de normas, encaminadas a reaular 

la conducta de Jos Individuos, en esa sociedad prehlsp4nlca. 

DIPINICIOll 

Norma Jurldlca Prehispánica.- "andato dictado por el Tlatoanl 

para determinar la conducta, obligaciones, deberes y privilegios 

de Jos pfplltln, asl como las obllaaclones y derechos de los 

•acehuales. 

ORIGEN DE LA NOR"A 

Es la satisfacción de una necesidad préctlca: 

1,- "antener los prlvllealos del estrato dominante. 

2.- La reaulaclón del tequitl. 

3.- Una antiaua reala de vida: la estera y la silla. 

4,- El ejercicio del aoblerno mediante la explotación y,la 

explotación •edlante el ejercicio de aoblerno 

5.- La oraanlzacl6n Interna del Tlatocayotl. 

FINES DE LA NOR"A 

Es loarar que los sujetos cumplan o realicen una determinada 

conducta que aparece mandada: 
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1.- No portar araas en la ciudad en tleapos de paz, con 

e1cepcl6n de los 1uerreros. 

2.- No araar esctndalos en el tianguis. 

3.- La de hacer las coapras únlcaante en el tlan1uls. 

4.- La de cu•pllr el pa10 del tequltl. 

5.- La de educar a los h!Jos. 

6.- La de respetar la vida de los de•ts. 

7.- La de respetar la" propiedad." 

8.- No vender nlftos libres coao tlacotln. 

9.- No robar. 

10.-No ver a la cara del Tlatoanl, cuando éste pasaba, coao 

sucedl6 con "octezuaa 11, entre otras. 

CARACTIRISTICA DE LA NOR"A 

Bllateralldad. - Las noraas del derecho son bilaterales 

por !aponer obll1•clone1 ~ conceder derechos, a aabas partes: 

Sucedla a ••nudo que alguien, después de haber perdido todo 

en el Jue10, Ju1aba crédito con la obll1acl6n de pasar en plazo 

deteralnado, En este caso se entiende que el Ju1ador coaproaetla 

su libertad," 11161 

Coerclbllldad.- Es la poslblldad de que la noraa sea 

cuaplida en foraa no espontanea e lncluso,en contra de la voluntad 

del obllaado. Ahora bien, esta posibilidad es Independiente de la 

existencia de la sancl6n." 11171 

En los casos de alta traición y de tralcl6n a la patria se 

(116) Kohler, Josef. Op Clt p 53 
(117) Garcla "-Ynes, Eduardo. Op Clt p 22 
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lmponla el terrible castigo de ser descuartizado." 1118) 

En este caso,la conducta antiJurldica es la afta traición Y la 

de traición a Ja patria. La comisión de esta conducta tenla como 

consecuencia que el Estado o Tlatocayotl, aplicara la pena de 

muerte, mediante sentencia del Tlatoanl. 

El derecho nahuatl prescribió, coaunaente,el uso de Ja fuerza 

para conseguir la observancia de sus normas. 

Heteronoala,- " Es la suJeción a un querer aJeno, renuncia a la 

facultad de autodeterainacf6n normativa. En fa esfera de una 

leaislaci6n heterónoma, el Jealslador y el destinatario son 

personas distintas; FRENTE AL AUTOR DE LA LEY HAY UN GRUPO DE 

SUBDJTOS." 11191 

El Tlatoanl era considerado el representante del dios 

Tezcatllpoca en la tierra. Fue responsable de la Justicia y del 

aobierno, por lo cual, se le consideraba superior a cualquier otro 

hoabre,situaci6n que lo colocaba en aptitud.no solo de aandar,slno 

de crear Ja ley y cuidar del pueblo, quien Je debla prestar 

obediencia baJo un fuerte concepto de dominación ideológica. 

Exterioridad del derecho.- Se refiere a la realización de 

valores colectivos que , en este caso, se fundó en la cosaovislón 

del aundo concebida por los aexlcas: ser el pueblo eleBldo para 

aantener el orden universal. 

Luis Recaséns Siches apunta que " el Derecho es una de las 

foraas ciertamente universal y permanente entre los 

a61ttples aétodos de control social. 

(1181 Kohler, Josef. Op Clt p 61 
11191 Garcla Kaynes, Eduardo. Op Clt p 22 
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Con Ja palabra control social se trata de designar en 

conjunto todas las normas colect i\·as, as l como también las 

autoridades }' los poderes sociales, que a diferentes ni\'eJes Y de 

diversas maneras, regulan la conducta humana en sus aspectos o 

resultados e•terlores." ( 120) 

En el concepto de control social quedan Incluidas diversas 

realidades con el fin de normar Ja conducta humana y, en este 

punto, se puden citar Jos siguientes ejemplos: 

bJM. usos.- En el ca•po, el rentero cultivaba Ja tierra y parte 

de la cosecha era para él y el resto para el poseedor de la 

tierra. 

!.!_ costu•bre.-Los padres •andaban a los hijos a determinada 

edad a los te•plos-escuelas a recibir educación. En los templos 

escuelas se les fomentaba el amor a los dioses, el respeto al 

soberano, la tradición histórica de ser el pueblo de 

Hultzllopochtll, las creencias religiosas, entre otras. 

Preceptos rell&losos atJngentes ! aspectos sociales ~ 

co•portamlento.- El mexica tuvo la creencia, respecto de su 

oficio, que lo Iba a ejercer en el lnfra•undo al que Je tocara Ir, 

bajo el cuidado de su dios patrón, por lo cual, se Je enterraba 

con su herramientas de trabajo. 

Autoridades familiares.- La sociedad mexlca era su•amente 

patriarcal, por lo cual, el principal centro de •ando en el hogar 

Jo fue el padre,y Ja mujer ocupó,respecto de aqué!,una situación 

de subordinación y sujeción al ho1ar al extre•o de que, a las 

!1201 Recaséns Slches, Luis. Introducción al 
Derecho.6a Edición. Porrua. Méxlco.1981. p 131. 
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nlftas se les quemaba el ombligo para recordarles sus deberes en la 

casa. 

Sermones.- " Plática o exhortación que hacia un padre a su 

h!Jo. 

HIJo mio, criado y nacido en el mundo por Dios, en cuyo 

nacimiento nosostros tus padres y parientes pusimos los ojos. Has 

nacido y vivido y salido como el pollito del cascarón, y creciendo 

co•o él, te ensayas al vuelo y ejercicio te•poral. No sabemos el 

tiempo que dios querrá que gocemos de tan preciosa Joya. Vive, 

hlJo, con tiento y encomiéndate al dios que te crió, que te 

ayude, pues es tu padre que te a•a •As que yo ..• No si1as a Jos 

locos desatinados que ni acatan a padre ni reverencian a madre, 

•as co•o ani•ales deJan el camino derecho, y co•o tales, sin 

razón, ni oyen doctrina, ni se dan nada por corrección,,," (121) 

Además de considerar entre otros,Jos ejemplos citados, Luis 

Recaséns Siches hace especial énfasis a las normas y autoridades 

Jurldicas, que en este caso lo fueron el Tlatoani y sus Jueces, 

pero también los pipiltln,encargados de Ja administración pública, 

asl como los carceleros, los policias o topill etc, para declarar 

cate1órico que: El derecho es una de las for•as de control 

social, y clerta•ente las ais vl1orosa y la que tiene una 

existencia universal." (122) 

Al respecto,recordeaos que el aparato Jurldlco sirvió de pilar 

a la estructura estatal en el sistema mexlca. 

(1211 López Austln, Alfredo. La Educación de los Antiguos Nahuas. 
To•o l. Ediciones El Caballito. Néxico. 1985. p 38 
(122> Recaséns Slches. Luis. Op Clt p 132 
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La realización de los \"atores colectivos, sól~ pude lograrse 

•ediante el poder compulsorio}' coerciti\'O del derecho, aplicado 

por la autoridad que garantice la observancia de un orden social 

pacifico, •edlante el control social, el cual se define cómo 

J1étodo o procedimiento colectivo que designa todos aquellos 

procesos por •edlo de los cuales los Individuos son enseftados, 

persuadidos o compelidos a adaptarse a los 

valoraciones de los grupos de que forman parte. 

derecho, el •étodo consiste en la coerción 

usos r a las 

En el caso del 

o lmpos!tlvldad 

Inexorable, esto es, en la amenaza, o en su caso, en el ejercicio 

activo de la fuerza." ( 1231 

YALIDll Y POllTIYIDAO DI LA llOlllA JUllDICA rallllSPAlllCA 

La nor•a Jurldlca prehlpAnlca no era Justa, por contornar un 

derecho clasista, en el cual, los derechos y obligaciones se 

conferlan en relación al estanento a que perteneciera el lndlvluo. 

Su valldéz estriba en los siguientes puntos: 

1.- El soberano se legitimó en el poder,al derivar su linaje 

en la prestigiosa herencia tolteca adquirida en Culhuacan, ultimo 

resto del Estado tolteca, porque la élite necesitó Justificar su 

gobierno mediante vinculas históricos y •ltlcos con el pasado 

dicha tradición surgió entre los aftas 950 - 1200 D. de C., en el 

antiguo Estado tolteca, en la cuenca norte de Néalco.1. 

2.- Por el hecho de considerar al Tlatoanl representante de la 

divinidad, debla proteger al pueblo, ad•lnlstrar el Estado y 

dictar las leyes para marcar la conducta de todos los habitantes. 

1123) Recaséns Slches, Luis. Op Clt p 132. 
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3.-" El poder coactivo de cáracter divino del Tlatoanl, 

representente de Dios en Ja tierra."(124) 

~.- El orden Jurldico estaba basado e Inspirado en una 

antigua regla de vida de la que se desprendlan todas las nuevas 

nor•as." (125) que lo era la " estera y la silla 11 o el trono )' el 

tribunal. 

5.- El poder de sentenciar, que elevaba a los pueblos a 

Tlatocayotl. • 

En lo que respecta a la posltlvldad, las noraas se dirigieron 

al lndlaena cuya conducta regla, o a quienes fueran capaces de 

CLASJFICACJOll 1111 LA llCIUA JUUDICA l'UUSPANICA 

Para este punto nos auxlllaaos, en lo posible, por el criterio 

de clasificación del Maestro Eduardo Garcla Naynes, y se procurará 

respetar en todo sentido, cierto orden práctico y slsteaátlco, 

aclarando que se está hablando de un derecho que rigió a nuestros 

antepasados hace aás de 500 anos. 

1.-Desde tl punto !I!!. fil!.il del slsteaa ~ ™ pertenecen 

El criterio de pertenencia se hace consistir en que las normas 

derivaron de la ant11ua regla de vida," la estera y la silla." 

Se pueda considerar "nacional" al derecho elaborado por los 

Tlatoanl Hultzlllhultl ( ordenador del Estado y perseguidor de 

delitos 1, Noctezuaa 11 , quien hizo aas riguroso el Derecho Penal 

e Introdujo ra1las para al cereaonlal en su corte, con fuerza 

coactiva, hasta la muerte. 

11241 L6pez Austln, Alfredo. La Constitución Real de México 
Tenochtltlan. Tesis de Licenciatura. UNAN. México. 1961. p 87 
11251 L6pez Austln, Alfredo. Op Clt p 86 
• Alfredo L6pez Austln, hace referencia que los antiguos pueblos 
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El derecho creado en otros Tlatocayotl se aplicó en 

Tenochtitlan, r se destinó a la regulación de la organización 

interna del señorlo, como lo fueron las Leyes de Netzahualcoyotl. 

2.- Desde tl punto !!!! ''lsta !!!! fil! fuente. 

La facultad legislativa radicó en el Tlatoani, Y puede 

considerarse como derecho escrito al alaborado por Netzahualcoyotl 

11431- 1472>, quien compiló una serle de costumbres, pero dictó 

otras nor•as severislmas,como las del Derecho Penal. El Derecho 

Acolhua sirvió de base al Derecho mexica. 

3.-Desde tl l!!ID!J! !!!! vista !!!! fil! bbito ~ !!!! validez. 

Los preceptos se aplicaban no sólo en Tenochtltlan, "sino en el 

conJunto de colonias y pueblos anexados que eran desposeldos de 

sus leyes, las que eran reemplazadas por el derecho que lmponlan 

los conquistadores." <126>, como en aquellas ciudades en que se 

noabraba un gobernador militar. Geogr4flcaaente no puede 

determinarse con exactitud las porciones territoriales en que se 

observó tal derecho, pero podemos considerar las colonias 111exicas 

en Oaxaca. 

Además, se puede tomar en cuenta el fenómeno de 

transculturación y decir que,el derecho,se observaba en Texcoco )' 

Tlacopan. por ser afin a la alianza. 

k Desde tl l!!!!1ll !l!t vista !l!t ll Allblto ~ !l!t validez. 

SI toaamos en cuenta que, durante el reinado de Acamapichtli 

( 1375-13961, rl.gló la costumbre, podemos fijar Ja vigencia del 

derecho mexica de 1404, fecha en que gobernó ffutzllihuitl y dictó 

mesoamericanos, consideraron Tlatocayotl a aquel pueblo que 
tuviera poder para sentenciar.Por nuestra cuenta, hemos tomado 
tales elementos para dar validez y posltlvldad a la norma, porque 
esta , en todo caso, es producto de la voluntad del Estado. 
(126> López Austin, Alfredo. Op Clt p 84. 
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algunas disposiciones Jurldicas, hasta 1521. fecha en que cai•ó 

Tenochtitlan. Por tanto. y en estricto sentido, su vigencia es 

determinada por los hechos históricos. 

§....:: pesde !!l ~ !!!l vista 4!t ~ ámbito material !!!l val ldez. 

Se considera la materia que el derecho regula, l' tomamos en 

cuenta el tecnlslsmo de derecho objeth·o 

hablar de derecho alemán, derecho Italiano 

por el cual podemos 

derecho mexica, entre 

otros J, en donde, los preceptos pueden agruparse en reglas de 

derecho privado y de derecho público. 

Se ha propuesto dentro del derecho privado, a las normas del 

Derecho Civil y Derecho "ercantil. 

Para el derecho público, se proponen las normas de Derecho 

Polltico, Derecho Nobiliario, Derecho Penal Derecho de Guerra, 

Derecho Fiscal y Derecho Procesal. 

Antes de abordar los puntos 111.2.3 y lfI.2.4, se hará un breve 

disertación, respecto de la distinción de Jo público y lo prl\•ado 

en la época prehispánica. 

k Desde !tl 1!!!._nto 4!t vista !!!l ~ámbito personal !!§.validez. 

En atención a los sujetos a quienes obliga: 

Genéricas,- "Son aquellas que "obligan o facultan a todos los 

comprendidos dentro de la clase designada por el concepto-suJeto 

de la disposición nonatlva.'' 11271 y se proproclona el siguiente 

eJemplo: 

El modo que tenlan de castigar a sus hlJos ó hijas, siendo 

mozos, cuando sallan viciosos y desobedientes y traviesos, era 

·(1271 Garcla "aynes, Eduardo. Op Clt p 82. 
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trasquiJarlos \" traerlos maltratados. y pinchándoles las orejas v 

los muslos r brazos." 1128) 

El concepto-sujeto de la disposición normativa son los hijos 

mozos. La norma es aplicable a todos Jos hijos en la hipótesis 

señalada. 

Individualizadas.- .. Las que obligan o facultan a uno o \"arios 

11iembros de la 11isma clase, Individualmente determinados."' t 129) 

"Ahorcaban a los hermanos que se echaban con sus her11anas" 

( 130) 

La sentencia que condena a "X" a la horca, es la norma 

Individual izada por aplicarse excluslrnmente al procesado. 

El fundamento genérico de Ja sentencia radica en que, quien 

co•eta delito lujurioso debe ser ahorcado,y se refiere a todos los 

comprendidos en el concepto-sujeto de la relación normativa: 

los incestuosos. 

La sentencia se ocupa de un sujeto determinado, cuya conducta 

se ajustó a lo prescrito por la norma. 

111.2.2.- Dl!llHCHO CONSUliTIJDINARIO Y DHRHCHO 

PRHHISPANICO 

CODIFICADO 

La organización poi ltlca )º social de la tribu mexica - durante 

la peregrinación• - estaba regulada por la observancia de 

costumbres ancestrales, encaminadas a mantener, tanto el orden 

terrenal como el cósmico. Las costumbres fueron respetadas por 

la totalidad de Jos miembros de cada grupo tribal durante las 

(128> Orozco r Berra, Planuel. Op Clt p 274. 
1129> Garcla Playnes, Edurado. Op Clt p 82. 
(130> Orozco y Berra, Planuel. Op Clt p 273. 

135 



peregrinaciones hacia centro de México. asi como posteriormente.en 

la ocupación de los que serian sus propios territorios. 

El sistema jurídico que rigió a los mexicas tuvo su base en la 

costumbre. Al paso del tiempo.y a medida que el nivel de e\•olucl6n 

económica y cultural aumentaba,los pueblos del valle de 

Anáhuac,basados en sus reglas de conducta, elaboraron normas de 

derecho que regularon la vida social, polltlca r económica de los 

distintos grupos. 

El sistema Jurldlco acolhua, fue fuente de origen del derecho 

aexlca. 

En 1357, Tecotlalatzln, abuelo de Netzahualcoyotl, dictó leyes 

referentes al gobierno y polltlca, ciencia, artes, disciplina 

guerrera, for•acl6n y establecimiento de tribunales de Justicia. 

De Igual forma, creó distintos consejos como el de guerra, 

hacienda y el de e•baJadores, 

El Acolhuatecuhtll Netzahualcoyotl (1402-14721, en continuación 

a la obra de su ancestro, dictó nuevos mandatos Jurldlcos en 

materia administrativa, religiosa militar, tributaria y ecológica. 

Se ha 11enc lanado, que las llamadas 11 Leyes de oro 11 efe este 

Tlatoani, las adoptaron Tenochtltlan, Tlacopan y Tlaxcala. 

Asl, el derecho acolhua estableció normas J~rldlcas básicas 

que habrlan de regir los dominios conquistados por la Triple 

Al lanza. 

Se puede 

Hutzl llhultl 

decir que, 

( 1404-1416)' 

con las disposiciones 

Hoctezuma llhulcaMlna 
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éste gobernante. con el apoyo de Netzahualcoyott l. logró ta 

creación de una ampl la legislación en materia militar, religiosa 

y tributaria, no obstante que, las Leyes de Oro fueron la base 

para la organización de los tribunales en todos los reinos de la 

alianza), y Moctezuma Xocoyotzin (1503-15201, se inte~ró el 

sistema jurldlco en Tenochtitlan. 

Del derecho codificado por nuestros ancestros, tenemos 

conocimiento, por diferentes fuentes de carácter histórico 

citadas por Kohler• - a saber: 

"onu•entos hlstóricos.-Las Veinte Leyes de Netzahualcoyotl, que 

estAn en la relación de lxtlhochltl, " Impresa en la obra 

monumental de Klngsborugh Antlquites of Mexlco, lx pág. 387 ss. ", 

Una segunda colección de las leyes de Netzahualcoyotl, 

proporcionada por Veytla, para hacer un total de 32 de las 80 

atribuidas al Numa mexicano. 

Las Leyes de Oro, divididas en dos partes: una compilación 

privada de leyes y la última una colección auténtica, que se 

encuentra en la Historia Antigua y de las Cultura Aborigenes de 

México. Tomo l. páginas 269 a 275. 

Josef KohJer apuntó , respecto de ésta obra, lo siguiente: 

Por lo que concierne además a ambas partes, la pri \'ada y la 

auténtica, podemos determinar el origen de Ja primera; está tomada 

de una crónica mexicana que nos es conocida por una traducción del 

sl~lo XVI. bajo el tltlulo de Historia de Jos Mexicanos por sus 

Pinturas, asl como por el Libro de Oro, y publicada en la ya 

• Kohler dejó esta relación de la página 5 a la 16 de su obra. 
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dicha Nueva Colección, 111, págs. 228 ss.Las leyes 

refieren se encuentra alli mismo, págs. 260 ss, Con 

anterior, se comprende claramente la importancia 

colección.• 1131) 

a que se 

todo lo 

de esta 

Fuentes indirectas.- Cartas y Relaciones de Hernán Cortés; 

Historia General de las Cosas de Nueva Espafta de Fray Bernardino 

de Sahagún; Historia de las Indias de Durán; Breve y Sumarla 

Relación de los Seftores y Haneras y Diferencias que habla en éllos 

en la Nueva Espafta, entre otras. 

Por otra parte,se encuentran las obras de los historiadores 

Indios como: Pomar con su Relación de Texcoco; Tezozoaoc y su 

Crónica Hexlcana; lxtllxochltl con la Historia Chichimeca; y 

finalmente, los Anales de Chlaalpaln. 

De Jos historiadores mexicanos como: Torquemada; Acosta con la 

Historia natural y moral de las indias; Ovledo y su obra titulada 

Historia general y natural de las Indias, etc. 

Finalmente, las obras de los investigadores de material 

Jerogllfico como: Veytia y su Historia Antigua de Héxlco; 

Clavijero, con la obra Historia antigua de Héxico, y otras. 

Ahora bien, por otro lado, de manera breve, se haré una 

distinción entre lo privado y lo público en la época aesoaaerlcana. 

Se ha definido al Estado aexica como la comunidad superior, 

unidad aglutinante del conjunto de comunidades, con un territorio 

propio desde el punto de vista geográfico y con una población 

sujeta a su ordenamiento le1al. ( supra 87 > 

(131) Kohler, Josef, Op Clt pp, 6-7. 
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Dentro del Estado, el estamento dominante. inte~rado por los 

pllplltln. ejerció el gobierno mediante la explotación del 

esta•ento dominado, por encontrarse centralizado el poder en este 

reducido grupo de Ja sociedad. 

Mediante el Derecho Penal, el Estado ejerce - hacia adentro 

de Ja sociedad - la violencia Institucionalizada y represiva, asi 

como, al exterior despliega su poderlo militar para dominar 

diversas comunidades o seftorios. 

La celebración del Pacto de ltzcoatl con los macehuales y la 

victoria sobre Azcapotzalco, marcan la diferenciación definitiva 

entre los estaaentos. SI desde la fundación de Tenochtitlan hasta 

1428, Inclusive, el principal obJeth·o· fue consolidar el Estado 

me1lca, a partir de esa fecha y con las riquezas obtenidas, se 

acent6an los intereses del estrato doalnante sobre el resto de la 

sociedad y del Estado. 

Con la repartición de tierras, se proporcionaron trabajadores, 

como 11edlo de obtención de la riqueza, vgt.: le correspondió a los 

teccalleque intervenir en la producción de estas tierras, con la 

obligación de tributar al Tecuhtll y no al tlatoanl. (supra 631 

Al respecto, Ja Doctora en Historia Brlglda \'On Nentz 

manl fiesta: 

Dentro de esa estructura social compleja, ciertos grupos 

privilegiados lograron. qulzés, institucionalizar sus Intereses, 

ahora ya no coincidentes con todos los aspectos de los público -

estatales, sino en oposición a algunos de ellos. Como se ha 
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Inferido de la estructura social y tributarla existente en el 

siglo XVI, parece ser que en la zona en estudio, por ejemplo, 

exlstlan en época mexlca nobles, seftores de tierras, que tenian 

terrazgueros o dependientes que les labraban sus tierras ••. Oe esto 

se podria inferir que exlstla en época mexica ya una incipiente 

diferenciación entre un pago lrental dado a un particular 

vinculado por tanto a la esfera privada) y un impuesto, pagado a 

la esfera pública - y continúa- La pregunta es ¿ Surge en el 

periodo co•unal social 11 lo que hemos lla•ado Modo de 

Producción Tributario, y que la Dra. von Mentz le seftala un 

periodo del afto 600 d.c. aproximadamente, hasta 1521. ))a 

diferenciación paulatina entre ' renta ' e ' Impuesto entre 

esfera pública y una esfera privada, o nunca existió tal 

diferenciación Interna ? SI e•lstib, ¿ cuando y bajo que modalidad 

sur1ló?. " 11321 

La respuesta es positiva al considerar que la dlferenciaclbn se 

da en el periodo, al que hemos llamado (MPTI, antes de la 

conquista, " cuando surge la diferenciación de las contribuciones 

en renta e impuesto, y por lo tanto, cuando ciertos intereses 

privados logran construir su 411l>ito y sapararlo del público." 

(133), aunque reflexiona sobre su inclplencla y debilidad, por la 

constante contradicción entre la esfera pública y la totalidad 

social, que se aanlflesta por la exaclón y enajenación del tributo 

ya diferenciado en renta-l•puesto, y por las relaciones anti

sociales i•puestas coao los servicios civiles y el militar. 

11321 Nueva Antropolo1la. Lo Público y lo Privado en la 
Periodización de la Historia de México: A11unas reflexiones 
•etodológlcas." Brlglda von Mentz. Vol. X. No, 36 México. 1989. 
p 17 y ss. 
1133) Nueva Antropológla. Op Clt p 18. 
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Las contradicciones y las relaciones anti-sociales generadas en 

esta sociedad estratificada. se vinculan con 1 os in di vi dos-

clase, tanto el grupo pri\'ilegiado en el que residía la facultad 

de acceder al poder, como el resto de los nobles, quienes gozaban 

de prh·l leglos. es decit" de intereses grupales antepuestos a los 

públicos y " se Instaura asl una esfera relacionada con tales 

Intereses, con los privilegios económicos que institucionalizan 

con sus posesiones y propiedades, sus unidades domésticas, su 

parentesco, asl co•o con las relaciones que se desarrollan en 

aabltos que no estan a la vista de los demas." (134>. Es el é•blto 

privado, el cual, es ordenado mediante reglas de conducta 

obligatorias para •antener un cierto orden y cohesión entre el 

grupo, que se logra •edlante el Derecho Privado, clasista, por 

cuidar de los Intereses Mencionados, 

Los macehuales, sólo eran una célula de la sociedad, fuera de 

el la, no tenlan opción de \•Ida. 

Por último, la esfera pública referente al bblto estatal, 

comprende todas las Instituciones Judiciales, religiosas, 

militares, fiscales, dicho en otra forma, lo que esta abierto,a la 

vista de todos, que puede percibirse, sentirse, vivirse, como el 

drama ante los tribunales, la ejecución de la sentencia, el 

arresto por los toplll, entre otras sensaciones de la presencia 

del Estado. 

Por ende, el Derecho Público organiza y da forma al Estado, 

reglamenta sus actividades Internas y frente a otros Tlatocayotl, 

en lo externo. 

(134) Nueva Antropologta. Op Clt p 2 
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111.2.3.- DBIBCHO PllYAllO 

a> Derecho Civil. 

Conjunto de normas que rigen las relaciones entre las personas 

en el caapo estrlctaaente particular. 

De aanera 1eneral, se hablará sobre los derechos civiles de los 

nobles, aacahuales y tlacotln. En el caso de que en las Layes de 

Netzahualcoyotl o en el Libro de Oro, contenido, en la obra da 

"anual Orozco y Berra, se comprenda al1una " dlsposlcl6n 

aalnenteaente civil, se procurará darla una estructura a la noraa 

y, se analizará sobre su 1eneralldad e Individualidad , coao 

se ha hecho en otros ejemplos. 

DB LAS PDSOflAS 

En Tenochtltlan, todos los hoabres nacieron llbres, aunque 

fueran hijos de tlecotln. 

Las personas pudieron ser plplltln y aacehualas. 

Los plplltln eran los que, por vla de herencia, adqulrlan las 

cualidades nobiliarias de sus padres, o bien por ennobleclalento , 

por méritos 1uerreros y trabajos personales prestados al Tlatoanl. 

DE LOS PRIVILEGIOS DE LOS PIPILTIN 

El principal, pero reservado a la familia real, fue el de 

1obernar al pueblo. 

Los plplltln ocupaban los principales puestos en la esfera de 

la adalnlstraclOn p6bllca. 

Los plplltln ocupaban los principales puestos allltares. 
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Los pipiltln ocupaban las Judl.caturas en los tribunales para 

nobles. 

Se les exentaba del pago del tequltl. 

Los plplltin eran educados en el Calmecac. 

DE LOS "ACEHUALES 

El •acehual fue todo aquel mleabro del co•ún del pueblo. 

El •acehual pudo dedicarse al oficio que aprendiera de su padre 

coao1 agricultor (libre, mayeque y teccalec), petatero, tabaquero, 

albaftll, pintor o tlacuilo, coaerciante, orfebre e incluso, el 

sacerdocio, •illtar, co•o si•ple 1uerrero sin rango, y si 

sobresalla, coao oficial, entre otros. 

DE LOS TLACOTlN 

El tlacotln fue " un individuo que habla sufrido un aenoscabo 

flsico que Justificaba taabien, en forma parcial al menos, su 

arado de suJec i ón. " (135) 

ORIGEN DE LA SITUAClON 

Cuando los nlftos eran hechos prisioneros en las incursiones 

militares a otras poblaciones, 

Por deudas de Juego mediante un contrato de prenda, en el cual, 

el deudor, garantizaba con su persona el pago del crédito. 

Por venta de hlJos en tiempo de hambrunas. 

Por venta de hlJos incorre1ibles. 

Por apostar hijos en el Juego. 

Cuando alguien yacla con la tlacotll de otro, era tlacotll. 

Por sentencia de un Juez penal. 

(1341 López Austin, Alfredo. Cuerpo Humano e ldeologla.Tomo t. 
UNA". Héxico,1989. p 461. 
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SUJETOS DE LA TLATLACOLIZTLI 

Las personas libres por venta o deudas (hlJos-as); pero 

comunmente vagos, haraganes, prostitutas y Jugadores, 

DE LAS OBLIGACIONES DEL TLACOTLI 

fueron obligaciones del tlacotll las siguientes: 

La de prestar trabajos personales como acarrear agua, obtener 

lefta1 llapleza del hogar; en las labores agrlcolas, entre otras. 

DE LOS DERECHOS DEL TLACOTLI 

A no ser maltratado. 

A tener familia y bienes, asl coao a otros tlacotli. 

A ser "liberado" al cumpllalento de la deuda, sie11pre y cuando 

no se le hubiera vuelto a vender por seaunda vez. 

A recibir alimentos de su acreedor. 

El Tlacotli de collera que se le escapaba a su aao en el 

tian1u1s y pisaba excremento humano, era libre previa 

purificación. 

DE LOS DERECHOS DEL "DUERO" DEL TLACOTLI 

A que se Je prestaran los servicios personales pactados. 

A que se le proporcionara un tlacotll de una familia, con 

cierta periodicidad, cuando asl se hubiera pactado. Dicha 

Institución recibió el no11bre de huehuetlacollztll, que subJetaba 

a las familias definitivamente al acreedor. 

A que se le pagara la deuda en el plaio fijado. 

DE LOS TLACOTLI DE COLLERA 

Al tlacotli vicioso e Incorregible, aaone$tado pObllcaaente, se 
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le imponia una collera, por que adquiria una menor calidad~· podia 

ser \•endido. A la cuarta venta, se le destinaba para el 

sacrificio. 

PARTE ESPECIAL 

Las personas capturadas en guerras, trans•ltlan su condición 

hasta su tercera generación. 

Los 1uerreos capturados o mamaltln. se destinaban al sacrificio 

de los dioses. 

H LA FAllllLIA 

El fundaaento de la faallla rue el aatrl•onlo que podl• ser: 

definitivo, provisional y el concubinato, 

El •atrl•onlo definitivo tenla su origen en una petición 

for•al a los padres. Dicha solicitud recibió el no•bre 

de clhuaneaactl 1, 

Para éste, se deblan llevar a cabo todas las cere•onlas 

religiosas. 

El matrimonio temporal era aquél que podla ser disuelto en 

cualquier tiempo por el hombre o la auJer, hasta el nacimiento de 

un hijo, con lo cual se prorrogaba lndeflnlda•ente. La esposa 

temporal recibió el nombre de temecauh. Se necesitaba pedir la 

doncella a los padres. 

La situación de los hijos era la de ser lesltlmos. 

En el concubinato, las relaciones se podlan disolver en 

cualquier momento. La concubina recibió el nombre de 
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tJacarca\·iJJf. No se necesitaba pedir Ja novia a Jos padres. 

REQUISITOS 

El consentimiento de Jos novios. 

La edad de 20 a 22 anos para el hombre. y para Ja muJer Ja edad 

co•prendida entre Jos JO a 18 anos. 

lllPEDlllENTOS 

No pueden contraer matrimcnio Jos sacerdotes las 

sacerdotl zas. 

No pueden contraer •atrimonio Jos parientes en linea recta 

ascendente y descendente en todos los grados. 

No pueden contraer matrimonio Jos parientes en linea colateral, 

en cualquier grado. 

No puede contraer matrimonio el hijo con la concubina de su 

padre. 

DIVORCIO 

Entre Jos antiguos mexicanos, sólo podlan separase 

rallo Judicial que autorizaba al hombre a repudiar a 

mediante 

Ja muJer. 

Los Jueces sólo consentlan Ja separación pero no Ja ordenaban. 

SI Ja muJer era peJeonera. 

SI la muJer era rloJa. 

CAUSALES 

Si la muJer mostraba impaciencia o era descuidada, 

SI Ja mujer era estéril. 

CONSECUENCIAS 
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Los hijos se atribuían al padre)' las hijas a la madre. 

Los bienes se rapa1·tian a cada uno de los di\·orciantes. 

La parte culpable perdla la mitad de sus bienes. 

al Derecho Mercantil. 

DE LOS COMERCIANTES POCHTEcAS: 

Los mercaderes organizados que ejercian eJ come1·cio a Jarga 

distancia, con la finalidad de negociar con productos de luJo, 

El pochteca usaba como emblema distintivo de su oficio el 

abanico , slmbolo de sus lujos, y el báculo, como slmbolo de los 

viajes r del poder. En su mano Izquierda llevaba sus armas. 

DE SUS ACTOS: 

En calidad de embajadores, lle\·aban Ja representación del 

Tlatoanl a los sef\orlos independientes, pro\'lnclas amigas Y 

enemigas para ciertos fines. 

En calidad de esplas, tomaban datos referentes a todos aquellos 

bienes no producidos en las tierras del seftorlo, ademas de recabar 

información de las fuerzas militares y de fortificaciones de las 

provincias, que les interesara para el caso de Ja guerra. 

DE LOS COMERCIANTES LOCALES O TLAHACAC: 

Los t)amacac fueron comerciantes que vendian sus productos en 

las plazas del mismo seftorlo. 

En ésta categorla entraban por Igual hombres y mujeres quienes 

vendian sus productos en el mercado. 

DE LOS MERCADOS 
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Los mercados reciblan el nombre de tlanquiztli 

El comercio en TenochtitJan se efectuaba, principalmente,en el 

tlanqulztll de Tlateloco. 

Los tlanqulztll eran especializados, es decir, se vendlan 

deter•inadas mercancias, como por eJe•plo, en el •ercado de 

Azcapotzalco, se celebraban los contratos referentes a la cesión 

de derechos sobre tlacotll. 

Los mexlcas se encarsaban de distribuir, entre los diversos 

tlanqulztl 1, los dlas de feria • y asl en la capl tal se reunlan 

los coaerclantes y el público cuatro veces mensuales, en los dlas 

de calendario que tenlan los slgnoe de call 1, tochtl lacatl y 

tecpatl ..• para con esta reglamentación dar oportunidad a las 

diversas poblaciones sin perJudlcar su economla en la coapetencla 

de mercados •.• " (1351 

DE LAS OPERACIONES COMERCIALES 

Las transacciones comerciales deblan efectuarse dentro de los 

tlanqulztl 

Las transacciones comerciales se llevaron a cabo mediante la 

permuta y la compra. 

La base de las compras eran mantas de diversos valores; plumas 

rellenas de oro, y para las transacclones,•as arandes, se usaban 

sacos de 24 000 granos de cacao. 

El precio de las mercancla fue flJo, lo tasaban los vigilantes 

del mercado. 

(135> López Austln, Alfredo. La Constitución Real de "éxlco 
Tenochtltlan. Tesis de Licenciatura. UNA". "é•lco 1961 p 141. 
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OBLIGACIONES 

En Tenochtitlan, principalmente en las compras. las 

obligaciones sinalagmátícas eran imperfectas. porque en dicha 

operación, el comprador se podla arrepentir ~· los derechos r 

obligaciones engendrados no se cumplían. 

CONTRATOS 

De compraventa. mediante el pago de cacao. mantas. plumas 

rellenas de polvo de oro • 

De permuta, perfeccionado por el simple Intercambio de bienes. 

De sociedad, celebrado entre comerciantes pochtecas, por la 

unión de capitales y esfuerzos en los viajes; las ganancias, 

posiblemente se repartlan conforme a las aportaciones de los 

contratantes. 

De depósito, al respecto ~anuel Orozco y Berra nos refiere, que 

hacian esclavo a quien vendia alguna tierra ajena o que la tuviera 

en depósito. Es una simple Inferencia. 

Del mutuo simple, al respecto Kohler apuntó que hubo préstamos 

que no producian intereses. 

DEL REGLA!'IENTO DEL !'IERCADO 

El mercado en la capital se celebrabá los dias J, s. 13 y 

18 de cada mes. 

Cada actf\•ldad en el mercado tuvo su lugar especifico para 

la venta de sus productos: oro, plata, obras de pluma, frutas, 

verduras, animales • etc. 

Por tal motivo, no se pudo cambiar el lu1ar al de otro y no 

se permitlan peleas en el mercado. 
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111.2.4 DERECHO PUBLICO 

al Derecho Polltico.• 

Del Tlatocarotl Mexica 

Son elementos del Tlatocayotl mexica: 

El territorio.- Fue el ocupado por Tenochtltlan; el 

espacio sagrado en que se construyó el Templo a Hultzllopochtll, 

en el cual, se daba vida al mito por medio de ceremonias Y 

sacrificios y al decir de Mlauel León-Portilla : " Espacio saarado 

es el Amblto que, por disposición de los dioses, constituye Juaar 

elegido para morada de un pueblo, para erigir un templo, a veces 

taablén un palacio, desde donde se ejercerA el poder." CIJ6) 

Es en el terrltorlo,en donde se cambia el paisaje natural por 

el paisaje urbano, lo que revela una sran capacidad en la 

orsanlzaclón de la fuerza del trabajo, y en donde se ejerce un 

poder de dominación, por la emisión de las reglas del derecho y la 

aplicación de sus sanciones. 

La población.- Estrechamente vinculado al territorio se 

encuentra el eJeaento humano; el conglomerado mexlca se encontró 

unido por la conciencia de ser el pueblo elesldo para mantener el 

orden cósmico, y su fin, fue hacer realidad la promesa de 

Hutzllopochtll, de conquistar a todos lo hombres y alimentar al 

sol ... 

La posición de cada Individuo fue la de pertenecer a un 

determinado estamento, lo que revela una profunda desigualdad 

Se encuadra en el Derecho Público, al co•prender todas las 
Instituciones que orsanl~an y dan forma al Estado(supra 117 y 141) 

!136) León-Portilla Nlsuel. Op Clt p 11 
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social. en la que ~I ~strato do~inante se benefició del exr.edente 

de Ja p1·oducción. La col1~sión poJitica se logró. gracias la 

act.·il'm coacti\·a drJ aparato político. puesto al sl'n·ício del 

e i t.:ido estar::ento. 

El gobierno.- En el Estado mexica el ejercicio del gobierno 

rue de carácter estatal. pero también de tipo gentilicio, en lo 

que se refiere al calpulli. csupra ZI a 461 

El poder.- Se encontró delimitado.por el territorio en que el 

Estado mexica eJerció Jurisdicción sobre todas las personas a él 

sometidas. El poder que daba el carácter estatal a los pueblos 

~@soamerica•os, fue el poder de sentenciar. 

El Estado era de Dios, }'el poder Jo otorgaba Ja dl\'lnldad al 

Tlatoni, quien lo eJercla en la tierra, le1itlmándolo al hacer 

pro,·enlr su descendencia de la sangre tolteca. 

Del lfueytlatocayotl 

Se entiende por lfu}·tlatoca}'otl. al 

coalición hegemónica. curo obJet h·o 

Estado miembro 

fue, el de 

militarmente \"astas extensjones de territorio, con 

económicos. pollticos r religiosos. 

de una 

dominar 

fines 

El lfuertlatocarotl se conformó por la alianza de Tenochtitlan, 

Acolhuacan y Tlacopan. 

Los representantes de la alianza fueron: el Culhuatecuhtll de 

Tenochtitlan; el Acolhuatecuhtli de Texcoco y el Tecpanecatecuhtll 

de Tlacopan. 
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Los representantes de la Alianza, confirmaron las elecciones en 

cada uno de los Estados, segUn correspondiera. 

En caso de &uerra en contra de la Triple Alianza, los •ienbros 

de ésta, aportaban armas, soldados y comestibles, en Ja st1ulente 

proporción: el Tlatoanl mexlca, dos quintas partes; el Tlatoani de 

Acolhuacan, dos quintas partes y, el Tlatoanl Tecpaneca, la quinta 

parte. 

La distribución del botln, fue en la mis•• proporción a lo 

aportado. 

CAPITULO SEGUNDO 

!!tl ~ !ltl Tlatocayotl 

En Tenochtltlan el 1oblerno fue estatal, en lo concerniente a 

la adalnlstraclón central Estado y, de tipo 1entlllclo, para la 

adalnlstraclón del calpulll, pero con una constante Intervención 

de las autoridades polltlcas del Tlatocayotl. 

Del Tlatoanl 

El Tlatoanl fue el aAxlmo Jefe del Tlatocayotl mexica. 

El poder soberano del Tlatoani fue absoluto (supra 122) 

Genealó1lcaaente, 

Acaaaplchtl 1. 

pertenecer a 

Ser e1resado del Calaecac 

No ser hlJo del Tlatoanl fallecido. 
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Haber pertenecido al Consejo de Jos cuatro electores 

TJacatecatJ, Tlacochcalcatl, Tlillancalqui y Ezhuahuacatl.) 

De contar con 30 anos de edad al momento de la designación. 

De participar en una guerra y capturar enemigos con su 

propia •ano para el sacrificio. 

Ser sabio, prudente y que no supiese beber vino. 

Oue el Tlatoanl antecesor, propusiera al sucesor en el 

cario. (137) 

Cu•pllr con la penitencia y ayuno antes de Ja coronación. 

Jl!. JA destanaclón del Tlatoanl 

La dest1nacl6n del nuevo •enarca, era efectuada por el 

Consejo de Jos cuatro electores, Integrantes de las aas alta 

nobleza, el sacerdocio y la alllcla 1 previa propuesta, que se 

toaaba, como definitiva del Tlatoanl antecesor). 

= Una vez efectuada Ja desl1nacl6n, dichos electores dejaban de 

ejercer sus funciones como tales. 

=El nue\'O Tlatoani, nombraba a otros cuatro electores, o bien, 

dejaba en el cargo, a quienes lo hablan designado. 

De entre los miembros del Consejo, se " elegia" al futuro 

Tlatoanl. 

11!. .l.Jl Instalación del Tlatoanl 

Fray Bernardlno de Sahagún en su Libro VIII, Capltluo XVII, 

páginas 473 a 474, nos refiere que una vez 11 electo 11 el nuevo 

Tlatoanl, era conducido al templo de ffultzllopochtJI, en el dla 

(137) KohJer, Josef. Op Clt p 24 
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mas afortunado, lo vestfan con una "xaqueta" de color verde 

obscuro, pintada con huesos de muertos. 

se le conduela al teaplo y en lo alto de la pirámide Incensaba 

la estatua, operación que repetla hacia los cuatro puntos 

cardinales. 

Para finalizar esta parte, Sahagún refiere que todo el pueblo, 

congloaerado a los ples del teaplo. miraba al nuevo Seftor coao 

Incensaba, y los alnlstros de los ldolos tocaban las cornetas y 

otros lnstruaentos cuando el Tlatoanl Incensaba. 

Flnalaente, se celebraban varios discursos a Jos que el nuevo 

1obernante daba respuesta. 

b !A protesta !!!.!. ~ 

El Tlatoanl prestaba ante el suao sacerdote, Juraaento 

"de Hntener Ja antigua religión, de conservar los fueros y leyes 

de sus antecesores, de hacer Justicia a todos, de ser valiente en 

Ja guerra y de hacer andar al sol, llover las nubes, correr lo 

rlos y producir Ja tierra todos sus mantenimientos" (138) 

Funciones del T!atoanl 

Gobernar al pueblo,Junto con el Tlatocan, pero en todo caso, 

la última palabra en los diferentes asuntos, la tuvo el T!atoanl. 

Dlrl1lr, coao Jefe supreao, a los eJércltos de 

Tencochtlltlan, asl coao a los de la Triple Alianza. 

Crear el derecho, por ser la a6xlaa autoridad legislativa. 

Condenar a muerte, por ser el Juez mayor, y cuidar Ja 

adainlstraclón de la Justicia. 

(138) Clavijero, Francisco Javier. Op Clt p 209 
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= Tuvo funciones ritualisticas,como la de participar en las 

fiestas religiosas comprendidas en el ciclo anual, tales como 

Tecullhultontle y Huey tecuilhultl )' otras.que estaban fuera de 

las coaprendldas en el calendario. 

El cuidado de la agricultura. 

Del eJerclclo !ti! !! !<A.!:&2 

El cario lo ocuparon los Tlatoanl de forma vitalicia, 

-o-

Al lado del nuevo Tlatoani, y designado por él, se encontraba 

el Clbuacotatl, aAxlaa autoridad adalnistratlva de Tenochtltlan 

supra 23 a 26>, 

En aualllo de las funciones aubernaaentales del Tlatoanl y del 

Clhuacoatl, se encontraba el ConseJo de los cuatro ( supra 26 a 

281. 

Como órgano supremo de gobierno ~el Tlatocayotl meslca, existió 

el Tlatocan supra 25 a 39), cuyos funcionarios los nombraba el 

monarca. 

Para el gobierno de las provincias, y como representante 

gubernamental en el calpulll, se nombraba a los Tetecutin < supra 

39 a 401. 

Por lo ~ue respecta al Gobierno Gentilicio de los Calpulll, 

éste se Integró por Jos ancianos y por el Teacbcauh o Jefe del 

calpulll, El calpulll tuvo diversas actividades en las esferas 

polltica, rell¡losa, Judicial y •llltar. < supra 41 a 46 ), 
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b) Derecbo Nobiliario. 

En Ja sociedad mexica existieron reglas, dirigidas a al 

estamento dominante, relativas a regular Jos derechos a usar 

cierto tipo de ropas, corte de cabello e insignias, asi co•o 

construir casas con torres, etc. 

Tales privile1ios sólo eran disfrutados por la nobleza. 

La nobleza podla ser de sangre o adquirida: aquélla se 

transaitió entre Jos pipiitin, >' la segunda por hazaflas militares 

o, a aquellos guerreros que obtenian prisioneros en el campo de 

batalla, hechos que daban la oportunidad de ser distinguidos y 

dignos de tales privilegios. 

• El Jurista Josef Kohler nos seflala que la nobleza estaba exenta 

del pago de impuestos; gozaba de aposentos y comedores en el 

Tecpan del Tlatoani,en función a la posición y rango de nobleza 

tl primer rango ~ tl !!l1_ Tlatoani, tl ~ rango ~ fue tl 

!!l1_ los Teuctll Q_ Jefes !!l1_ ™noble y !!ll tercer Jugar tl genérico 

!!!! ~ !ll!l! ~subdivide !tll Tlatocapili, Tecpill!.,_ Tlazopilli, 

Calpampllli i: aquellos f'.!!Yl! nobleza !1.!:i!. adquirida.( supra !J. y 

WJ_ ocupaban Jos puestos importantes en la burocracia )' en el 

ejército; de entre la nobleZa se escogían a los dignatarios como 

Jos Tecuhtli; recibian su educación en el Calmecac, entre otras.( 

lo subrayado es nuestro) 

En todo caso,las dignidades eran personales -afirma- y no las 

heredaban a sus descendientes, con excepción de que su hijo fuera 

apto y asi Jo demostrara, se le conferfa el carso. 
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Otro grupo Importante, dentro del estamento doalnante,lo fue el 

sacerdocio, el cual, era hereditario en la familia. 

De la mls•a ••nera que tuvieron tales derechos privilegiados, 

obsevaban un •ayor peso en el cumplimiento de las obligaciones, 

v1t, cU•Plir perfecta•ente lo encomendado por el Tlatoanl; la 

apllcacl6n de la ley era mas r11urosa, pues su posición a1ravaba 

la pena; cu•pllr de •anera estricta la etiqueta de la corte, baJo 

pena de muerte; residir en el Tecpan y s6lo se ausentaba con 

per•lso del •onarca, dejando a un faalliar en calidad de rehén, lo 

cual, lo obligaba a tener casa en la ciudad; llevar una vida 

eJeaplar e Intachable, por citar a11unos eJe•plos. 

Ahora bien, en lo que respecta al Tlatoanl, éste us6 una corona 

llaaada copllll, " era una especie de mitra pequefta, cuya parte 

anterior se levantaba y terminaba en punta, y la posterior estaba 

calda sobre el cuello ... " (139) 

El vestido del Seftor se llam6 xlhutilmatll o 11anta 

entreteJlda de blanco y azul •.. al te•plo Iba vestido de blanco, 

Para asistir al consejo y actos públicos era diferente el vestido, 

se1ún las circunstancias; uno para las causas criminales, y otro 

para las clvlles ..• para los actos de Justicia ••• para los 

regocijos ••. " !140> 

Para Jos casos de ca•pafta, llevaba " en las piernas unas •edias 

botas de !Aminas sutiles de oro, y otras IAmlnas del mismo metal 

en Jos brazos ••• un penacho de plumas en Ja cabeza ••• paro 

la Insignia mas caracterlstlca de su dignidad era un 

11391 Clavijero, Francisco Javier. Op Clt p 209 
{140> Clavijero, Francisco Javier. Op Clt 
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tejido de bellas plumas que le bajaba de la cabeza a por la 

espalda a la cintura ... " ( 141> 

Los embajadores \'estian de verde; de sus ropajes colgaban bolas 

de algodón; llevaban trenzado el cabello con bellas plumas; en la 

111ano derecha l le\•aron una flecha levantada con la punta hacia 

abaJo y en la izquierda una rodela ••• según apuntó Clavijero. 

En lo que respecta a los correos las insignias usadas por los 

corredores - continOa Francisco Javier Clavijero - si la noticia 

consistió en la derrota de los ejércitos,llernba el cabello suelto 

)' desgrefiado, si por el contrario, su arribo anunciaba la \'ictoria 

, el cabello lo llevaba atado con cinta vistosa }' cellldo al cuerpo 

un llenso blanco y en sus manos izquierda y derecha una rodela y 

una espada,respectivamente. 

Por su parte, Fray Bernardino de Sahagún describe cinco o seis 

maneras de mantas ,como la llamada coaxa)·acayo ti lmatl i, la cual, 

•• era leonada y tenia la una cara de monstruo, o de diablo dentro 

de un circulo plateado~ en un campo colorado ... estas mantas 

usábanlas los seilores y dábanlas por librea a las personas 

notables )' seilaladas en la guerra." ( 142> 

De igual forma nos refiere que los nobles usaban plumas finas 

adornadas con oro, atadas a los cabellos y les colgaban de las 

sienes al cuello: en tos brazos ajorcas de oro; piedras preciosas; 

los grandes sefiores usaban en las narices unas turquesas: collares 

de oro y entrepuestos unos caracolillos mariscos ... , entre otras 

cosas. 

(141) Clavijero, Francisco Javier. Op Cit p 223. 
!1421 Sahagún, Bernardlno de Fr. Op Clt p 456-457. 
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Los alimentos. de i~ual manera eran un pri\.'i Jei;io para la 

nobleza: 

llamaban 

Las tortillas que cada dia comiun 

totonqul tlaxcalli tlecuelpacholll, 

Jos scñorPs se 

quiere decir 

tortillas blancas y calientes, dobladas compuestas en un 

chulqulhultJ, >' cubiertas con un pano blanco." (143! 

Otro tipo de tortillas eran grandes, anchas y delgadas llamadas 

ueltla•calll; las quauhtlaqualll, blancas y gruesas, entre otras 

•as. 

Su dieta se compuso de tamales de varias maneras, como los 

blancos, Jos colorados, unos con frijoles, otros con un caracol, 

los ordinarios: panes; gallinas asadas y cocidas; potajes de 

chiles; peces de cazueJa;ranas en chile verde; pececfllos 

colorados: langostas; frutas variadas como ci rueJas, tzapotes, 

eJotJ, entre otras cosas. 

El corte de cabello fue una expresión Ideológica l' medio de 

control sobre Jos hombres, porque significaba hazafias guerreras ~· 

Ja promesa de subir en el status social, de manera tal que, 

quienes Jo lograban eran separados de Jos intereses comunales de 

los calpulll. Además. significaba alimento seguro para la familia 

del honrado, en tiempos de hambrunas y sequfas. 

SahagUn nos relata que, " cuando eran pequetlueJos andaban 

motilados o rasurados de la cabeza ••• a los diez aftos deJábanle 

crecer una ved!Ja de cabello en el cogote ••. llamado 

mocuexpaltfa ••• a los quince aftos tenla ya aquella vedija larga, l' 

llamábanlos cuexpalchicapoJ, porque aún ninguna cosa notable 

(143! Sahagún, Bernardlno de Fr. Op CJt p 463 y ss. 
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habian hecho en 1a guerra~ y si en la guerra acontecía que él Y 

otro. o él y otros dos o tres, o mAs cautivaban a alguno de los 

enemigos, qultábanle la vedija de los cabellos, y aquello era 

señal de honra •.. V cuando qultábanle la vedija del colodrillo, 

deJábanle una vedija sobre la oreJa derecha, que le cubrfa la 

oreJa ... tenla otra presencia más honrada •.. Y el mancebo que aun 

teniendo la vediJa en el cogote Iba a la guerra dos o tres veces, 

cuando volvla sin cautivar por si, ni en compaftla, llamábanle por 

afrenta cuexpalcllicácpol, que quiere decir: bellaco ... " (1441 

Al que nunca capturaba, en definitiva, a un enemigo, Je 

razuraban la coronilla de la cabeza, lo cual, significaba una 

aran afrenta y vlvla de lo que tuviere, ademas, le estaba 

prohibido usar mantas de algodón ni maxtle de algodón, sólo el 

lxtll. 

En Jo referente al Derecho de Guerra, se hablaré de los 

estimulas otorgados a los cautivadores de enemigos y el rango 

obtenido por sus hazañas militares. 

En lo tocante a Jos bienes Inmuebles " no se podlan tener casas 

con almenados altos, ni con techos puntiagudos, ni con miradores 

elevados, a menos que sus propietarjos fuesen personas reconocidas 

por su valentia en la guerra." (144) 

Vlctor Castillo Ferraras describe cinco tipos de casas, Jo 

cual, se tomó del Códice Florentino, mismas que Indicaban la 

condición social de sus poseedores: 

Tlatocacalll. Es decir, la casa del Tlatoanl o de alguien 

(1441 Castila Farreras, Vlctor M. Op Clt p 70 
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estimado. Quiere decir que es buena. hermOsa, preciosa. delicada 

casa. 

"Calpixcalli. Era la casa de los calplxque. es decir el lugar 

en donde se guardan los bienes del Tlatoanl o de la 

ciudad.. Es mur grande. muy alta: es fuerte. recia, firme; es 

•odelo dechado. Es templada, abrigada. tiene calor. Esto quiere 

decir que aili están los bienes: la bebida)' la comida alli mismo 

están. 

Zazan )"e calli. Casas comunes.quiere decir que no son mur 

buenas; casas de ninguna manera estimadas; son poca cosa, de burla, 

venidas a menos; nada se ve en el contorno del pequefto hogar de 

calor de comodidad. 

" lcnocalll. Casa de gente humilde, quiere decir que no es casa 

presuntuosa sino casa de humildes o casa de pobres. Hogar de gente 

desamparada; quiere decir es morada de gente miserable, popular, 

quizá humilde, qulza pobre. 

" Macehuacalli. Casa de macehuales.Outere decir que es casa de 

gente pobre. Es bajuela estrecha, estrecha, no aderezada. Alli no 

hay aire, es inacabada, no es propia para el hombre, es casa 

desamparada, en la miseria. Es de buenos cimientos de piedra, 

recia en su base. El contorno del pequefto hogar es destemplado; no 

tiene estacas en las paredes, no tiene ningún muro de resguardo, 

es casa, casa rnu)' desabrigada, es fria; el agua helada le \'a 

pasando por todas partes; el viento se arremolina, el viento pasa 

por todos lados,• (145! 

<145) Castillo Farreras, Victor ~. Op Clt p 70-71 
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el Derecbo Penal. 

Planteamiento: 

Se utilizará como material de trabajo la segunda parte de la 

colección del Libro de Oro - denominada como auténtica - de la 

cual se han hecho comentarios en lineas precedentes. 

Dicha colección de leyes es una traducción • tomada de libro de 

sus pinturas adonde por pinturas están escritas estas leyes en un 

libro mu~· auténtico .• ,"(146) por confirmación del traductor Fray 

Andrés de Alcoblz• 

Se determinará - en lo posible - la situación humana tratada, 

el conflicto a evitar, elementos subjetivos, contenido ideológico 

o apreciaciones culturales del pueblo mexica, respecto de los 

dellncuentes,la coherclbllldad y la obligatoriedad. 

Problemática: 

La interpretación efectuada por Alcoblz nos proporciona la 

sentencia, la forma de la pena, la conducta delictiva, quién era 

el delincuente, y de manera abstracta, la consecuencia de Ja 

conducta. 

La hipótesis propuesta consiste en descomponer la hipótesis 

normativa e11 genérica o lndlvlduallzada,cuando asi sea 

para determinar el contenido Juridlco de las leyes. 

posible, 

• In esto que slaue no se trata llAs de decir las leyes que los 

indios de la Nueva lspalla tenlan en cuatro cosas; la prl11era de 

los becblceros y saltedaores; la seaunda es de los ladrones; la 

tercera es de la luJurla; la cuarta de las guerras. 

(146) Kohler Josef.Op Clt p 6 
' Klslonero que dominó perfectaaente el nahuatl y conocedor de 

las costumbres lndlaenas. 
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"CAPITtlLO PRINERO, que trata de los hechiceros y saletadores. 
• Ira ley que sacrificasen, abriéndolo por los pechos, al que 

bacla hecbfcerfas que viniese algún mal sobre alguna ciudad." 

Co11entar10. 

La situación humana tratada es la supertición: los males 

producidos por los hechiceros r la creencia sobre estos. El 

conflicto a e\•ltar es,que las personas no se separasen de sus 

familias y caJpulll para tener conocimiento de hechlcerlas que 

traJesen consecuencias sobre las milpas, hambrunas, entre otras, 

lo cual es Justlflcable,dada la gran actividad religiosa de estos 

pueblos. 

Coherclbllidad y obli1atorledad: la aplicación de la ley por 

parte del Estado,por medio de los Jueces y la eJecución de la pene 

por lo eJecutores. 

La estructura: Sl los hechiceros producen males a las ciudades, 

deben ser sacrificados. 

Generalidad: El concepto-suJeto de le disposición normativa 

son los hechiceros. 

lndh'ídualldad: La sentencia de sacrificio que condena al 

hechicero, en éste supuesto, por aplicarse exclusf\·amente a este 

sujeto. 

El fundamento genérico de Ja sentencia, radica en que, quien 

cometa el delito de hechlcerlas debe ser sacrlrlcado,por referirse 

a todos los hechiceros. 

El contenido ideóloglco recae en el cuerpo humano, al abrirle 

el pecho al hechicero, porque en él se aloJa el corazón y en él, 
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radican las ideas y pensamientos. 

Era ley que ahorcasen al hechicero que con hechiaos ponla 
suefto • los de la casa, para poder entrar IM\s seguro • robarª 

La situación humana tratada es la seguridad de la casa 

familiar. El conflicto a evitar es la proliferación de hechiceros 

rateros, que afectasen la tributación. 

Coherclbllldad y obligatoriedad: la aplicación de la ley, por 

parte del Estado,por medio de Jos Jueces y la ejecución de la·pena 

por lo ejecutores. 

La estructura: SI un hechicero adormece a los dueftos de la casa 

para robar, entonces debe ser ahorcado. 

Generalidad: El concepto-sujeto de la disposición normativa 

es el hechicero, que roba por la aplicación de sus bruJerlas. 

lndlvldualldad: La sentencia de sacrificio que condena al 

hechicero, en éste supuesto, por aplicarse exclusivamente a este 

sujeto. 

El fundamento genérico de la sentencia radica en que, quién 

cometa el delito de robo mediante hechlcerlas, debe ser ahorcado 

por referirse a todos los comprendidos en el concepto-sujeto de 

la relación normativa: hechiceros que roban las casas. 

Contenido Ideológico: La familia era una unidad productiva que 

en conjunto con las demas familias del calpulll, tributaban al 

Tlatocayotl. No se podla permitir la desestabilización econ6aica 

de las familias, porque lo robado, podla significar parte del 

tributo que se debla entregar al calpulll, lo cual, afectaba en 
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igual medida a dicha unidad tributaria. 

Sahagún, nos proporciona la apreciación cultural que se tuvo de 

estos sujetos: El ladrón que encantaba sabia mur bien los 

encantamientos con los cuales hacia amortecer o desma~·ar a los de 

(}a) casa donde él entraba • y asi amortecidos, hurtaba cuanto 

hallaba en casa, y aun con sus encantamientos sacaba la troje y 

la llevaba a cuestas a su casa; )' estando en la casa donde hurtaba 

estando encantados los de la casa- tañla, cantaba y bailaba, Y 

aun comla con sus co11pal\eros que l le\•aba para hurtar." ( 1471 

Allorcaban a los salteadores de los calllnos y castl~los 

1111y reclaMnte• 

La situación humana tratada fue la seguridad de los viajeros, 

principalmente de los comerciantes. El conflicto a evitar fueron 

los robos de los ladrones en los caminos. 

Coherclbllldad y obligatoriedad: la aplicación de la ley, por 

parte del Estado, a través de los Jueces y la ejecución de la pena 

por lo ejecutores. 

La estructura: Si los ladrones asaltan en los caminos. 

entonces deben ser ahorcados o castigados. 

Generalidad: El concepto - sujeto de la disposición normativa 

son los saltedaores de caminos. 

Individualidad: La sentencia a la horca que condena al 

salteador de caniinos, en éste supuesto, por aplicarse 

exclusivamente a este sujeto. 

!147> Sahagún, Berbardino de Fr. Op Clt p 559-560 
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El fundamento genérico de la sentencia, radica en que quién 

cometa el delito de robo en despoblado.debe ser ahorcado, y se 

ref lere a todos los comprendidos en el concepto -sujeto de Ja 

relación normativa: los salteadores de caminos 

Fra}' Bernardlno de Sahagún lo describe as!: " El salteador es 

co•parado a una bestia fiera, por ser bra\'o, cruel e inhumano, sin 

piedad alguna, el cual usa mil modos y engaftos para atraer a si 

Jos caminantes, y as! atraldos róbalos }' mátalos . " ( 148) 

El contenido Ideológico se deriva, de que los salteadores 

usurpaban, mediante un delito, la facultad del Tlatoanl de 

disponer de las vidas, asl como de afectar la paz y seguridad del 

Tlatocayotl, por estar fundados en el trabajo comunal. 

•Ahorcaban al que 11atalla con bebedl•os .. • 

La situación humana tratada fue la actividad de Jos hechiceros. 

El conflicto a e\'ltar fue el homicidio mediante 

e11venenamlento. 

Coherclbllldad y obligatoriedad: la aplicación de la ley por 

parte del Estado,a través de los Jueces y la ejecución de la pena 

por lo ejecutores. 

La estructura: Si un hechicero da bebedizos y mata, entonces 

debe ser ahorcado. 

Generalidad: El concepto - sujeto de la disposición normativa 

es el hechicero, que en\'enena con bebedizos. La norma se aplica a 

todos los hechiceros bajo éste supuesto. 

lndh·Jdualldad: La sentencia a Ja horca que condena al 

hechicero, por aplicarse exclusivamente a este sujeto. 

1148) Sahag6n, Bernardlno de Fr. Op Clt p 558 
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El fundamento genérico de la sentencia, radica en que, 

quién cometa el delito de homicidio por dar bebedizos o venenos, 

del>e ser aborcado,y se refiere a todos Jos comprendidos en el 

concepto-suJeto de la relación normativa: hechiceros que conocen 

la preparación de venenos. 

Fray Bernardlno de Sahagún nos da la apreciación cultural del 

pueblo mexlca,de estos sujetos: " El que es maléfico y pestlfero 

de este oficio hace dano a los cuerpos con los dichos hechizos, y 

saca de Juicio, y ahoca: es embaidor o encantador.<149) 

Aborcaban i los que por los ca11inos, por hacer NI, se 
fin&laa ser mensaJeros de los seftores.• 

La situación humana tratada fue el engafto producido a las 

personas. El conflicto a evitar era el que se hiciera mal a las 

gentes, y el descrédito de los seftores. 

Coherclbllldad y ol>llgatorledad: la apllcaclón de la ley, por 

parte del Estado,a través de los ~ueces y la ejecución de la pena 

por lo ejecutores. 

La estructura: Si un ladrón se hace pasar por correo de los 

seftores y efe~túa un mal en la gente, entonces debe ser ahorcado. 

Generalidad: El concepto - sujeto de Ja disposición normativa 

es el ladrón que se hace pasar por correo o mensajero de los 

sefiores. La nor•a se aplica a todos los ladrones bajo éste 

supuesto. 

Indh·idual ldad: La sentencia a la horca que condena al 

ladrón, por aplicarse exclusivamente a este suJeto. 

1149) Sahagún, Bernardlno de Fr. Op Clt p 555 
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El fundamento genérico de la sentencia, radica en que, 

quién se hiciere pasar por mensajero de los senores y afecte a 

otra persona, debe ser ahorcado,y se refiere a todos los 

comprendidos en el concepto-sujeto de la relación normativa: 

ladrones que se hicieron pasar por mensajeros de los seftores. 

El pueblo mexica consideraba que " El ladrón por més que hurte 

siempre anda pobre y miserable, y lacerado escaso y babrlento, y 

codicioso de lo aJeno: y para hurtar sabe mil modos, miente acecha 

y horada las casas, y sus manos son coao garabatos que con que 

apana lo que puede; y de pura codicia anda como un perro, 

carleando y rabiando para hurtar lo que desea," 1150) 

• CAPITULO DOS, que trata de la luJurla. 
• Allor~baa al que se echaba con su .. dre por fuersa. y si 

ella era consentidora dello, tallblen la ahorcaban 4 ella, y era 
coaa auy detestable.• 

• Alaorcaban 4 los her.anos que se ecllal>an con las beraanas.• 

• Allorcahan al que se echaba con su enteneda, y a ella taablen 
si babia consentido.• 

"Tenia pena de •uerte al que pecaba con su suegra.• 

La situación humana tratada fue la de las relaciones sexuales 

reprobadas por la sociedad mexica. El conflicto a evitar, fue la 

desintegración de las familias, las cuales, se Integraban por 

trabajadores , o bien, por futuros guerreros. "Tanto el calpulli 

como el cuerpo polltlco superior dependlan del trabajo colectivo, 

Y el segundo se fincaba en las acciones bélicas ... • (151) 

Cohercibllidad y obligatoriedad: la aplicación de Ja ley por 

1150) Sahagún, Bernardlno de Fr. Op Cit p 557 
11511 López Austln, Alfredo. Op Clt p 352 
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parte del Estado,a tral'és de los Jueces )' la eJecuc.lón de la pena 

por los ejecutores. 

La estructura: Si se incurre en relaciones sexuales reprobadas, 

entonces debe aplicarse la pena de muerte. 

Generalidad: El concepto - sujeto de la disposición normativa 

en cada caso- pueden ser: ascendientes con descendientes; los 

heraanos; por el grado de afinidad entre suegro-nuera, yerno

sue1ra, padrastro-entenada y entenado-madrastra. 

Individualidad: La sentencia a la horca que condena al 

incestuoso, por aplicarse exclusivamente a este sujeto. 

El funda•ento 1enérlco de la sentencia radicó en que, 

quién cometla el delito luJurloso debla ser ahorcado, y se refiere 

a todos los comprendidos en el concepto-suJeto de la dlsposlcl6n 

nor11tatlva: los incestuosos.• 

El contenido Ideológico, como se ha mencionado en la página que 

precede, fue el control social de la familia ~· del calpulll, 

mediante el trabajo: los pipiltin coordinaban las actividades 

laborales con los obJet h·os de producir alimentos, la 

manutención de los guerreros y la administración del Tlatocayotl. 

ºApedreaban A los que hablan coaetido adulterio. á sus· 11arldos 
Juat....ate coa el que coa ella babia pecado.º •• 

ºA ninguna 1111Jer ni bolll>re castlga)JaQ por este 
adulterio. si sólo el 11arldo della acusaba. sino que 
babor testlaos y confesión de los lllllecbores, y 
aalechores eran prlaclpales, allogAbanlos en la cArcel.• 

pecado de 
babia de 

si estos 

• Tenla peDll de suerte al que .. taba A su auJer por sospecha 6 
Indicio. y aunque la toaase con otro. sino que los Jueces lo 

Kohler relata que se consideraba una especie de Incesto, 
cuando los esposos separados volvlan a casarse nuevamente entre 
si. 

A los adúlteros y al marido consentidor. 

169 



hablan de castigar.• 

Por ley no tenla pena el que se ecbaba con la manceba de 
olro, e•cepto si babia ya •ucho tie•po que el otro la tenla, Y por 
bllber •ucho que estaban Juntos eran entre sus vecinos tenidos por 
casados.• 

La situación humana tratada es el adulterio. El conflicto a 

evitar es el homicidio por parte del ofendido. Se proteglan la 

Integridad de la familia " y los derechos sexuales del varón sobre 

Ja mujer." 

La norma transcrita contiene dos elementos subjetivos a saber: 

el derivado divino de que sólo el Tlatoanl, o en su caso el 

Clhuacoatl, eran los únicos facultados para decidir sobre Ja vida 

de las personas y el segundo,, presupone la Instancia Judicial, en 

la que se reciblan pruebas,en este caso, la testimonial y la 

confesional. Los Jueces conocfan del proceso y, como la sentencia 

Implicaba la pena capital, 

que dictáse la sentencia. 

entonces, avisaban al Tlatoanf, para 

Coherclbllldad y obligatoriedad: la aplicación de la ley por 

parte del Estado por medio de los Jueces,y la ejecución de la pena 

por los ejecutores. 

La estructura: Si se comete el delito de adulterio, entonces 

debe aplicarse la pena capital. 

Generalidad: El concepto-sujeto de Ja disposición nor•atlva 

en cada caso- pueden ser: Jos adúlteros; al marido que 

sorpendlera, in fragantl, a los culpables y les diera muerte y, al 

marido engaftado que siguiera teniendo relaciones - a sabiendas 
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con su mujer. 

lndh·iduaJ idall: La senlf!ncia de lapidación que condena aJ 

adliltero, por aplicarse exclusivamente a este sujeto. 

El fundamento genérico de la sentencia radicó en que. 

quién cometla el delito lujurioso debe ser lapidado, r se refiere 

a todos los comprendidos en el concepto-sujeto de la disposición 

normativa: los adúlteros. 

Alfredo López Austln apunta: " En el campo de la reserva 

absoluta era dificil el control por medio del derecho punitivo, lo 

que hacia necesario la Implantación del temor Ideológico: esto 

hacia que se com·I rtlera a la mujer a 1 ser adúltera en un 

personaje que generaba fuerzas nocivas. La energla nacida de sus 

propias culpas y su Impureza haclan de ella un centro de 

escándalo. de abominación y de irradiación de desgracia." (1521 

Sahagún escribió la forma en la cual era concebida, por el 

pueblo mexica,a Ja adúltera: " La adúltera es tenida por alevosa, 

o es traidora, por lo cual no es tenida en alguna reputación. vive 

muy deshonrada y cuéntase como por muerta; por cuanto tiene 

perdida Ja honra, tiene hijos bastardos r con bebedizos se provoca 

a vómito }' mal parir, }" por ser tan lujuriosa con todos se echa, 

y hace traición a su marido, engáftale en todo y tráele ciego." 

(153) 

Otro concepto es de la ~UJER ESCANDALOSA. La mujer 

escándaJosa es adúltera, adúltera. regocijo, broma, risa, 

escarnio. \'a ninguno es su nombre, ya nada es su fama. Murió, 

(1521 Sahagún, Bernardino de Fr. Op Cit p 562 
( 1531 l.ópez Austln, Alfredo. Tomo 11. Op Clt p 276 
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feneció. Da hijos bastardos, aborta. ninguno tiene tratos con 

ella. Comete adulterio, adultera. Cubre , oculta, tapa. (154) 

Un personaje importante en el adulterio fue la alcahueta 11 

cuando usa alcahuteria 1 es como diablo r trae forma de él, y es 

co110 ojo y oreja del diablo, al fin es como mensajera suya. Esta 

tal muJer suele pervertir el corazón de otra y las atrae a su 

voluntad, a lo que ella quiere; muy retórica en cuanto habla, 

usando de unas palabras sabrosas para engaftar, con las cuales como 

unas rosas anda convidando a las mujeres, y asl trae con sus 

palabras dulces a los hombres abobados y embelesados." (155) 

De igual manera, la alcahueta era condenada a muerte Junto con 

los adúlteros. 

De lo transcrito en negrillas puede decirse que el adulterio 

recala en la mujer casada), en la mujer de otro y en la 

concubina. El hombre no violaba con ello el matrimonio, sino 

solamente el de la mujer con la cual del inquia." ( 156), pero 

también era culpable. 

Aborcaban al ••• Ccullón) 6 so•6tlco y al varón que tomaban 
el hábito de •uJer.• 

La situación humana tratada fue la relación contra natura. El 

conflicto a evitar consltló en Impedir se atentara " contra el 

Ideal de la vlrl lldad Juvenil." 

Coherclbilldad y obligatoriedad: la aplicación de la ley por 

parte del Estado por medio de los Jueces,y la ejecución de la pena 

por lo ejecutores. 

<154) López Austln, Alfredo. Tomo 11. Op Clt p 276 
(155) Sahagún, Bernardlno de Fr. Op Clt p 563 
(156> Kohler, Josef, Op Clt p 65 
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La estructura: Si es cuiloni. entonces debe ser ahorcado. 

General !dad: El concepto - sujeto de la disposición normatlrn 

pudieron ser: Homosexuales masculinos r femeninos -acti\'OS ~· 

pasivos- y. a los que se vestian con ropas de mujer. 

Individualidad: La sentencia a la horca que condena al cuilon , 

por aplicarse exclusivamente a este sujeto. 

El funda.ento genérico de la sentencia radicó en que, 

quién cometla el del lto lujurioso debe ser ahorcado, )' se refiere 

a todos los comprendidos en el concepto-sujeto de la disposición 

nor111ati\'a: los cul lones u homosexuales. 

La cultura 11exlca no toleraba la homosexualidad, por ser " Una 

sociedad \'lrillzante .• , para los Intereses del grupo dominante de 

las sociedades de este tipo -militaristas- era sumamente 

con\'eniente la imagen de un marido mu)' superior a la esposa. la 

de un padre esforzado y de un padre guerrero.Esto mismo explica la 

drástica posición moral r Jurldlca de la sociedad ante la 

homosexualidad. La homosexualidad masculina atentaba contra el 

Ideal de la virilidad Juvenll."(157) 

Sahagún lo traduce como somético paciente, veamos: "El 

sométlco paciente es abominable, nefando y detestable, digno de 

que hagan burla y se rlan las gentes, y el hedor y fealdad de su 

pecado nefando no se puede sufrir, por el asco que da a los 

hombres; en todo se muestra muJerll o afeminado, en el andar o en 

el hablar, por todo lo que merece.ser quemado."(156) 

De la traducción efectuada por López Austln, de los Códices 

11571 López Austln, Alfredo. Tomo I, Op Cit. p 355 
<158> Sahagún, Bernardlno de Fr. Op Clt p 557 
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~atrltense y Florentino,se lee lo siguiente: SODOlllTA, P ... 

Corrupción. pervertido, excremento, perro de mierda, mierducha, 

infame, corrupto, vicioso, burlón, escarnecedor, provocador, 

repusnante, asqueroso. Llena de excremento el olfato de la gente. 

Afeminado.Se hace pasar por mujer. Merece ser quemado, merece ser 

abrasado, merece ser puesto en el fuego. Arde, es puesto en el 

fuego. Habla como muJer, se hace pasar por 11uJer."(159> 

En lo que respecta a la lesbiana, Sahagün la confunde con la 

hermafrodita: La 11uJer que tiene dos sexos, o la que tiene 

natura de ho•bre y natura de muJer, la cual se llama hermafrodita, 

es muJer •onstruosa, la cual tiene supinos, y tiene muchas amigas 

y criadas, y tiene 1entll cuerpo como hombre, anda y habla co•o 

varón y <es> vellosa: usa de entrambas naturas; suele ser enemiga 

de los hombres porque usa del sexo masculino." (160) 

Ira cosa auy vedada y reprendida y castigada, el 
eaborracbarse los 1181lcebos basta que fuesen de cincuenta aftos, y 

en algunas parte babia penas seftaladas.• 

La situación humana tratada fue el vicio. El conflicto a evitar 

fue que los macehuales desviaran su atención de las actividades 

productivas. 

Cohercibilidad y obligatoriedad. Para este caso, los Jueces o 

los senores daban licencia para beber a los enfermos, a los 

ancianos, a los que acarreaban madera y piedras y a las mujeres en 

los primeros dias del alumbramiento. 

SI un mancebo del Calmecac bebla pulque,se le lmponlan las 

siguientes penas: por primera vez, pena correcional; 

11591 L6pez Austln, Alfredo. Tomo 11. Op Clt p 274-275. 
1160) Sahagün, Bernardlno de Fr. op Clt p 563 
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reincidencia. la muerte. 

La embria~uéz se castigaba con penas humillantes como el 

trasqullamlento y la demolición de la morada. l' con la muerte en 

caso de reincidencia. 

La est.ructura: SI un mancebo se ('mborracha, "'nt.onc.es 

!•pondrá la pena sellalada. 

Generalidad: El concepto - sujeto de la disposición normativa 

pudieron ser: •ancebos del Calmecac, Incluyendo educandas y 

aacehuales. 

Individualidad: La sentencia al trasqullamleno, demolición de la 

•orada o la pena capital.por aplicarse exclusivamente al mancebo 

beodo. 

El fundamento genérico de la sentencia radicó en que, 

a quién se embriagaba se le deblan aplicar las penas sefialadas y 

se refiere a todos los comprendidos en el concepto-suJeto de la 

disposición normativa: los ebrios. 

) Derecho de Guerra. 

CAPITULO Tercero, que trata de las leyes que habla en las 
1uerras. 

• cuando algún pueblo se rebelaba, enviaban luego los seftores de 
los tres reinos que eran llé•lco, Te•coco y Tlacopan. secreta.ente 
á saber si aquella rebelión , si procedla todo el pueblo ó sólo 
por undado y parecer del seftor de tal pueblos, y si esta rebell6n 
procedla sola.ente del selor de tal pueblo, enviaban los selores 
de los tres reinos sobre ellos capitanes y Jueces que públlca119nte 
Justiciaban á los selores que se rebelaban y á los que eran del 
•ls•o parecer. 

Y si esta rebelión era por parecer y voluntad de todo el 
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pueblo, requerlanlos aucbas veces A que fuesen suJetos coao Antes 
y tributasen, y si despues de aucllas veces requeridos no querian 
suJetarse, entonces dibanles ciertas rodelas y ciertas araas en 
sellal de aaenazas, y pregonai.an la guerra A fuego y a s.,..re; pero 
de tal aaaera. que en cualquier tlel!PO que salisen de pas los 
talas rebeldes, cesaba la guerra. ' 

Era ley que degollasen A los qua en la guerra bagan dallo A 
los enealgos sin licencia del capltan , 6 aco11eti1111 Antes, 6 se 
apar~ de la capitanla. 

Tenla peaa de auerte el que en la guerra quitaba la presa A 
otro. 

Tenla pena de 1111arte y da pedlaento de bienes y otras auy 
gravas penas, al setlor 6 prlnclpe que en al&iln baile 6 fiesta 6 
... rra sacaN ala- divisa que fueae coao arua 6 divisas da los 
aalloras da 116slco y Tescoco y Tlacopaa, qua aran los tras reyes 
principales, y alguaas veces babia guarra sobre ello. 

• laclu paclasos y perdlan todos sua bienes y llacian esclavos a 
todas sus parlantes, al que era traidor avisando A los eaaalgos ea 
la guerra, avl.sAndoles de lo que se coacertllba 6 platlcalNI contra 
alloa. 

al Darecllo Fiscal. 

De la Hacienda Pública 

El lugar de la hacienda se ublc6 en el Tecpan o casa real. 

La sala del Tecpan especializada en aaterla econ6mlca, rue el 

petlacalco, en donde se almacenaban todos los tributos. 

En el patlacalco existieron otros edificios o troJes, en donde 

se guardaban todos los géneros de bledos y semillas; otras en que 

se guardaba la sal gruesa; otras en que se guardaban chiles, 

pepitas, calabazas; y otra en donde se guardaban a aquellos 

delincuentes no aerecedores de la pena capital. 

D~ los funcionarios 

La aAxlaa autoridad fiscal y administrativa era el Clhuacoatl. 
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El encari¡ado de la hacienda públ lea fue el Hueycalpixqui. 

quien tenla a su cargo 1· cuenta los tributos recaudados. 

El calpixque. oficial encargado de los tributo~. en cada 

barrio, pueblo o ciudad, con diversas funciones como de gobierno 

en las pro,·tncias conquistadas, llevaba las cuentas provinciales 

y hacia lle1ar a la capital· lo recaudado, etc. 

El achcauhtli o alguacil. 

Los tequitlato o funcionarios del calpulli, encargados del 

catastro. 

El •acuytelpanpixque encaraado de cien fa•illas y, a sus 6rdenes 

cinco centespanplxques o Jefes de veinte familias. 

Se 11encionan en las crónicas a tesoreros; el huixaminqul. cuya 

funci6n fue, la de pro,·eer parques ••• contadores, entre otros. 

De las casas de los oficiales 

Calplxcalll.- Lugar de reunión de los •ayordo•os del Tlatoanl, 

a la que llevaban la cuenta de los tributos a su cargo. 

Coacalli.- Lugar de aloJamlento de los Tlatoanls forasteros, 

amigos Y enemigos del Tlatoani mexica, en donde se les daba 

costosos regalos 

Mixcoacalli.- Lugar de reunión de los cantores y tlacullos 

•exicas, en donde aguardaban las órdenes del monarca. 

Malcalll.- Conocida co•o casa de cautivos. Lu1ar en que eran 

alojados los cauth·os to•ados en la guerra. se les daba comida y 

todo cuanto pidieran hasta antes de ser sacrificados. 

Totocalll.- Casa en que se guardaban todo género de aves, 
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tigres, leones y gatos cervales. 

En esta casa se juntaban los diferentes oficiales de los 

oficios tales como herreros, plateros, amantecas,pintores, 

lapidarlos. 

Organización del ststeaa tributarlo, 

A nivel local, la recolección del tributo correspondió al 

tequttlato, quien daba cuenta al calplxque, bajo la 

responsabilidad del teachcauh o Jefe del calpulll. 

Los bienes a nivel local los recogla este funcionario y los 

enviaban a un centro regional, de éste, a la capital de la 

provincia. ahl los bienes se convertlan en responsabilidad de un 

calplxqul y eran enviados a la capital, Tenochtltlan."(1611 

Al•acenaalento 

El alaacenaalento del tributo se efectuó en el caplxcalll de 

cada pueblo, y en Tenochtltlan, en el petlacalco. 

Pago del tributo 

El pago del tributo pudo ser en trabajo o en especie: 

En trabaJo, con servicios personales en la casa de los nobles, 

en los campos, en las obras públicas, en la guerra. 

En especie, con lo producido en cada reglón. 

Frecuencia del pago 

De veinte en veinte dlas; cada ochenta dlas, una vez al afto y 

cada dos aftos, 

Registro 

La función del registro correspondió a cada calplxqul. en 

(1611 "ohar Betancourt. Luz"ª· Op Clt p 20 

178 



Tenochtl tlan, dicha función recaró en el Hueycalpixqui, con la 

a~·uda de tlacuilos, para pintar en papel lo recaudado. La 

Matricula de los Tributos y el Códice Mendocino, son documentos en 

que •uestran la relación de tributos, en tipo y cantidad. asl como 

Jos pueblos tributarlos. 

Utilización del Tributo 

1.- Consu•o directo.- Para la manutenci6n de la casa real; para 

aaasaJar a Tlatoanl de otros senorlos, lo repartido al pueblo en 

tle•pos de haabrunas y lo obsequiado a los fa•lllares de guereros 

fallec Idos. 

Productos de uso corriente en palacio co•o las esteras y los 

productos suntuarios. 

2.- Redistribución.- De artlculos repartidos a los auerreros 

como rodelas y mantas; Jos productos requeridos para el culto coao 

papel, copal, oro. plu•as. aantas, etc. 

3.- Inversión en otras actividades económicas.- Los productos 

destinados por el Tlatoanl al coaerclo de larga distancia y 

materias primas para los artesanos del palacio. 

f) Derecho Procesal 

Las causas legales se comenzaban con una especie de demanda o 

Tetlaltlanlllztll, a partir de la cual sur1la ·un cltatorio o 

tenanatillztll, ordenado por el Juez, El tequltlatoque era el 

funcionario encargado de notificar a las parte en los asuntos de 

carácter civil, mientras en lo penal, era el topllli, quien se 

avocaba a la aprehensión del acusado. 
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El quejoso se presentaba ante el Juez a Identificar su queja en 

al1una de las formas establecidas en los códices. El tlacuilo, 

hacia una relación de los hechos en sus pinturas, por medio de 

Jero1llficos, ~· asentaba la demanda o acusación. La autoridad 

Judicial la notificaba a la contraparte y se procedia a asentar 

taabl6n la declnraclOn de los testl1os, quienes Juraban decir 

verdad sobre los hechos de que eran sabedores. El acusado Juraba 

en su favor, lo que probaba a su fa\'or. 

El Juez hacia lnda1aclones y,sl consideraba dellctuoso el 

hecho, ordenaba la aprehensión del culpable por conducto del 

toplll; una vez detenido el acusado, el propio Juez escuchaba la 

confesión, careaba a las partes que alegaban por si o por un 

patrono llamado tepantlato , para dar oportunidad a la defensa. 

Hecho lo anterior , y si habla delito que perse1ulr, que 

ameritase pena de muerte, se remltla el asunto al Tlacxltlan, que 

conocla en una especie de se1unda Instancia del asunto remitido 

por los Jueces del teccalli. Se estudiaba nuevamente el asunto; 

analizaban las pruebas, careaban a las partes, etc, y dictaban una 

sentencia inmediatamente después de desahogada la última prueba. 

El asunto en apelación, se remltia al tribunal del Clhuacotal, 

siempre y cuando la sentencia no ifftPUsiera la pena capital, porque 

la defensa no podla apelar - según Kohler- , Se dictaba un proceso 

sumarlslmo, en el que , al confirmarse la sentencia por el 

Clhuacoatl o el Tlatoani, un funcionario llamado tecpoyotl 

pregonaba la sentencia. 
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3 En tanto se ejecutaba ta sentencia, el condenado era conducido 

a una casa estrecha llamada Ouauhcalco y posteriormente eJecutado. 

Los Juicios de carácter clvl l eran sumarlos, )' se apegaban al 

uso y la costuabre establecida. Los de mayor rigidez en el proceso 

rueron los 

aaerltaban 

relativos a la cuestión de tierras, los cuales 

la presentación del titulo con el que acreditaran la 

posesión, constancias de linderos, actuación testimonial u otros 

requisitos slallares para cualquier tipo de queJ.a presentada 

SI dicha resolución !aplicaba una sentencia que !apusiera la 

pena capital, se avisaba al Tlatoanl de la misma resolución, por 

conducto del tequltlato, quien adea6s, citaba nuevaaente a 

coaparecenclas. 

De lo anterior se observa que el procedlalento fue acusatorio, 

y se aceptaban coao pruebas la testimonial, las docuaentales para 

litigios sobre lnauebles, Indicios, el Juramento por la Diosa 

Tierra )' Ja confesional. 

Se observa la existencia de términos improrrogables, porque 

todo Juicio no podla durar mas de cuatro meses mexicanos de 

veinte dlas cada uno). 

Los antiguos mexicanos tuvieron varios tipos de prisiones: 

El petlalco.- Sitio de aprovisionamiento o alhóndiga, Fue el 

lugar de reclusión para los que deltnqulan en asuntos poco 

Importantes. Por el contrario, a los que comettan delitos graves, 

aerecedores de Ja pena de muerte, se les 

estrechas y oscuras. De igual manera, 

l!il 

encerraba en Jaulas 
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encarcelamiento simbólico para los delitos insignificantes: se 

ponla un madero grueso en frente y no se les permitia rebasarlo 

hasta cumplir su sentencia. 

Por otra parte, algunos de los cronistas seftalan dos clases de 

prisiones destinadas, no tanto a la magnitud del delito, sino en 

relación al o·rden cl\·il o criminal: el Teypiloyan, lugar para 

presos o atados para los que cometlan faltas de carácter civil y, 

el Ouauhcalco, lugar de enjaulados, para los condenados a muerte. 

Kohler, nos senala el arresto en la propia habitación. 

111.3.- Obedieacla al Derecbo Privado y al Derecbo P<abllco. 

En el ámbito de lo privado se ha mencionado, que el derecho 

institucionalizó los Intereses de 111 clase dominante sobre el 

Interés estatal. 

La subordinación de los miembros del estrato dominante a los 

Intereses grupales, se dló en función a que sus actividades se 

enmarcaron en una determinada actividad económica con relación a 

su posición en la escala burocrática y a su grado de nobleza. 

"edlante el Derecho Público, la clase noble logró poner a su 

servicio al Estado, como instrumento de dominación y control 

polltlco de la riqueza. 

El Derecho Polltlco - enmarcado en el Derecho Público - lo1ró 

Imponer Importantes relaciones polltlcas rltuallzadas, que 

cóntrlbu)·eron a fortalecer el poder dentro de la aisma clase noble 

)' con el resto de la población, al elevar a una situación 
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semldivina al Tlatoani. 

Mediante el O~recho Penal. que realizó plenamente su objeto de 

mantener en orden a la sociedad. mediante la intl111idación, por la 

eJemplarldad de la pena. al manifestarse su cohercibi 1 ldad l' 

obligatoriedad en toda la población, máxime sobre los nobles. a 

quienes exi&ió una conducta Intachable. 

Por tanto, la obediencia queda establecida por el control 

ldeol61lco, e~ un sistema de normas, )'a de derecho, ra rel !glosas. 

1113.1.- IJerclclo de Derecbos y Cuepll•lento de Obligaciones por 

parte del Indio Tenocbca. 

El principal derecho, dadas las relaciones de producción 

fundadas en la agricultura, por parte de los macehuales, fue el 

usufructo de la tierra: 

De las tierras del 

usufructuarios fueron 

calpull i denominadas chinancal 1 i, 

los miembros del calpulli, aun 

los 

los 

incapacitados para trabajar; su derecho se hace devenir por la 

pertenencia al cal pul li y podian transmitir el derecho de 

usufructo a su esposa o hijo. 

Las tierras destinadas a los gastos del calpulll. el usufructo 

Jo gozaban macehuales no miembros del calpulJi, con la restricción 

de no poderlo ceder, en \•irtud de que su derecho de\'ino de un 

arrendamiento. 

Las teccalli o tierras para el mantenimiento de los Jueces, el 

usufructo lo gozaron los miembros del calpulll; la sucesión en el 

derecho se transmltla a la esposa o al hlJo; su derecho es por 
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pertenecer al calpulli. 

La obli~ación consistió en pagar una renta a la familia del 

Tecuhtli; no era transferible este derecho y pasa a Jos sucesores 

en el cargo por la función. 

En las tierras de tipo estatal, por eJempJo, en las 

tlatocamllll, el usufructo lo gozaba cualquier campesino, el 

derecho no era ceslble y se obtenla por arrendamiento de la tierra. 

Los usufructuarlos, tU\'Íeron Ja obligación de pagar el tributo 

al Tlatocayotl vencedor. 

Las tierras tecpantlalll, el usufructo lo gozaban los 

tecpanpouhque, o servidores de palacio, el derecho al usufructo se 

transaltla a la esposa o hlJo. El derecho nacla por un 

arrendamiento, por el servicio prestado en palacio; se tributaba 

al Tlatocayotl. 

Las teopantlalll, el usufructo benefició a los campesinos del 

Tlatocarotl vencedor en la guerra, se sucedla por la esposa o 

hijo ¡· el derecho nació por el permiso, otorgado por el 

Tlatoca¡·otl \'encedor de cultl\·ar la tierra. El tributo se pagaba 

al seftorf o vencedor. 

En las pi llall 1, se obser,·a lo dispuesto en el párrafo 

anterior. el tributo se pagó al Tlatocayotl, para beneficiar a los 

plpiltln favorecidos por el Tlatoanl. Estas tierras tuvieron la 

prohibición de no ser enJenadas a macehuales. 

De hecho se hacen consistir los derechos y obligaciones de la 

población campeslna,en el trabaJo de la tierra y la obll1aclón de 
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pa1ar el tequltJ al Tlatocal"Otl. Se hace as!. porquP la base de 

existencia del estado consistió en la explotación tributaria. 

La población lU\'O derechos tales como: recibir educación en el 

Tepocllcall 1; a que se le proporcionara una parcela para ti-abajar r 

•antenerse; a subir en la escala social por méritos en la guerra 

)~, en este caso, a no pagar tributo; a dedicarse al oficio que le 

agradase co•o agricultor: pintor o tlacullo, comerciante. artesano 

en sus diferentes modalidades, entre otros; a tener tlacotln; a 

rescatarse cuando se cala en la servidumbre; a •·ender hijos 

Incorregibles y otros aas. 

La principal obligación fue el pago de tributos en trabajo o 

personales: comprar los productos exclusJvamente en el mercado; ta 

de velar por la educación de sus lllJos; de cultivar la tierra; de 

no enaJenar la tierra proporcionada por el calpulll. 

Las obligaciones se pudieron tramsmltlr, a los descendientes 

por \'ia de la herencia. 

El cumplimiento de las obligaciones se pudieron hacer cumplir 

por mandato Judicial. Si eran de juego, por el encarcelamiento del 

deudor o por pago de la deuda contralda; por someter a la 

ser\•jdumbre a un hiJo. etc. 

111.4.- il Sistema Jurldlco-Reltgfoso de Tenocbtltlan. 

El sistema Jurldico en Tenochtltlan, fue de base legislativa, 

por Ja actividad del Tlatoanl. Si bien es cierto que el Derecho 

rige la vida de los hombres en sociedad para la consecución de 

ciertos fines. el fundamento de dicha actividad se encuentra en la 
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re!i~ión, y se logra el control de la sociedad, ~·a sea por la 

coherclti\'idad del derecho o por el temor al castigo dl\•ino de 

los dioses. 

Se ha •enclonado que el aparato Judicial fue uno de los pilares 

del Estado. Otro,lo fue el sistema religioso: desde un punto de 

vista material toaa forma en los Calaecac y Tepuchcalli; se 

conformó por estudiantes, sacerdotes y sacerdotizas, debidamente 

Jerarquizados y con funciones definidas, las cuales, lnflulan en 

el todo social •exlca, y con tribunales especiales, propios a sus 

actl v 1 da des. 

Desde un punto de vista abstracto, se conformó por una religión 

estatal lldeolo1ia religiosa), la cual se Integró por un complejo 

panteón de dioses para "··· cada eslabón de la Jerarqula social, 

para cada subdivisión de la zona en que se habita, o del trabaJo 

que se dese•pena en cada una de las aldeas o ciudades" (162) 

elsma que penetraba profundamente en todos los aspectos de la vida 

diaria de los hombres, por la constante Intervención de los 

sacerdotes, mediante rituales, adivinaciones, etc. 

111.4.1.- co..,.tibllldad de lo Jurldlco con lo lellgloso 

En el slste•a Jurldlco •exlca, co•o se ha mencionado, el 

derecho fue nor•atlvo, en tanto guiaba la conducta de los plplltln 

y •acehuales; fue lnstltucionallzado, porque su aplicación 

correspondió al aparato Judicial y su •odlf lcaclón recayó en el 

Tlatoanl; y flnal•ente coactivo, en tanto a la obediencia prestada 

1162> Soustelle, Jacques. La Vida Cotidiana de los Aztecas en 
Vlsperas de la Conquista. 7a. lmpresl6n,F.C.E. "é•lco. 1984. p 125 
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a las normas creadas por el gobernante, la cual. se observa aun 

después de fallecido el Tlatoani, pero esencialmente por el uso de 

Ja fuerza. 

El sistema religioso hizo posible el respeto y obediencia a la 

•oral y a las leyes, es dectr,guiaba la conducta de los mexica en 

aeneral, y en lo particular, con fuerza normativa, regla las 

actividades » foraa de vida de los estudiantes , as! como las 

funciones de los sacerdotes en los templos-escuelas, en la 

sociedad, en las fiestas y ceremonias rellalosas y en la corte; es 

institucionalizado porque Jos sacerdotes velaban por los rituales, 

Juzgaban los delitos cometidos por los estudiantes; la coactlvldad 

es relativa porque los hombres podtan obtener el perdón de sus 

dioses protectores. Para tal situaci6n se lmponla la coacci6n 

Jurldica. 

La coapatibllldad se hace consistir en que el sistema Jurldico 

organizaba al Estado, las func~ones de la burocracia y la 

consecución del orden social, en tanto que et sistema religioso 

integraba al hombre a la sociedad por el 11ito, el ritual )' de 

mültiples fiestas, lo que hizo posible la sumisión de los 

aacehuales, en un estado alterado de conciencia, en el que podtan 

durante cortos periodos- estar en contacto con los dioses, lo 

que quizé, les diera fuerzas para Ja vida diaria. 

De tal coapatlbilldad se crea el binomio Derecho-Religión, vgt, 

sólo los plptltln pudieron usar piedras preciosas. Las piedras 

preciosas contenfan ener1fa que se pasaba por contacto; el 
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"derecho de comer la carne de los sacrificados, que se reservaba a 

la nobleza debido a que el cuerpo de los dioses transmltla una 

fuerza que debla limitarse al grupo dirigente" 11631. 

El derecho a tomar cacao " antiguamente sólo lo bebla él, 

el Tlatoani, o el gran guerrero, o el tlacatecatl, o el 

tlacochcalcatl ••• " ( 1641, se le atribulan al cacao propiedades 

pslcotróplcas, por los ln&redlentes con que se preparaba. Los 

pslocotróplcos transaltfan fuerza de los dioses ( la ln&estlón de 

pslcotróplcos coao el peyote, crea una visión aA1lca del aundo y 

se adquiere un poder, una fuerza que dimana del Interior del ser 

para dominar Incluso a la naturaleza.); el derecho a beber pulque 

por parte de los nobles es slmlllar, pues los dioses transalten 

fuerzas, entre otros. 

111.4.2.- Coealateacla del Slste .. JurldJco con el 

lellafoso. 

SJste .. 

El sistema Jurldlco y el sistema religioso, fueron dos modos 

de ordenar la conducta humana y la conciencia. Ambos coexisten al 

no poder abarcar -cada uno- la totalidad del esptrltu huaano. 

Dichos ststeaas se encauzan en diferentes lineas de acción y 

sus métodos varlan. Asl, el derecho y la rell&lón coexisten con la 

finalidad de reaular la conducta humana, pero discurren en tanto 

que en el prlaero, la noraa Jurldlca ordena voluntades co•o: los 

hoabres deblan Ir a la aurra; paaar el tequltl; al prohibir beber 

cacao a los •acehuales, •atar, robar. 

(1631 López Austln, Alfredo. Op Clt p 453 
11641 Lbpez Austln, Alfredo. Op Clt p 454 
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Por otro lado, se limita a señalar requisitos para ocupar 

cargos pUblicos como el de Tlatoani o Tecuhtli, o cuando indica 

la forma de los procedimientos penales o civiles y para dar un 

eJe•plo de este último, el reconocimiento de un derecho sobre 

una deter•inada porción de tierra. 

l'ledlante la rell&lón, los aexlca se vinculan a un tleapo 

sa1rado, por sus creencias, fiestas y ritos a la reactuallzaclón 

de los portentos de su Dios solar, Se refuerza la finalidad de ser 

el pueblo ele1ldo para conquistar a todos los pueblos, a todos 

los hombres y a sus riquezas. 

Se creó una fuerte conciencia social, fincada en la concepción 

de un pasado 1lorloso y la aceptación de un presente en el que se 

cuaplla la proaesa de Hultzllopochtll: 

El pensaalento recrea el propio pasado, según se quiere que 

haya sido, y tlfte con él su presente. Sociedad, economla y 

religión, todo se transforma en función de esa Imagen Intencionada 

y vl1orosa del pasado que trae y Justifica el destino de grandeza 

de la nación mexlca en l'lesoamérlca." (165} 

Ambos sitemas encauzan la conducta hu•ana, ya sea por la 

coacción del derecho, o para evitar -aedlante la religión- que el 

hombre se aparte de la palabra de los dioses, de sus creencias, 

ceremonias , ritos y fiestas mediante el ne10 Indisoluble pero 

vl1orlzante del mito. 

Dichos sistemas tiene por obJeto coaún al hombre, y su 

finalidad es re1ular su conducta en el campo de sus Instituciones. 

(165} León-Portilla, l'll1uel. Op Cit. p 41 
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111.4.3.- Do•inact6n tdeot6alca 

Como hemos dejado apuntado a lo largo este trabajo, el pueblo 

mexlca se vio fuertemente controlado en todos los aspectos de su 

\'Ida diaria: socialmente estuvo sujeto a una fuerte 

estratificación de 1rupos, según su posición frente a los medios 

de produccl6n; econ6mlcamente estuvo obligado a pa1ar tributos en 

trabajo y en especie; y pollticamente, se vio limitado en el 

acceso a los 6r1anos de gobierno. 

En el aspecto religioso, la sociedad se estratificaba de 

acuerdo a las artes y oficios de los dioses tutelares. 

En el aspecto jurldlco, se observa un derecho clasista que vela 

por Jos Intereses particulares del estrato dominante, en donde el 

1rueso de la población sufrla - en forma Institucionalizada- la 

coaccl6n legal, 

La forma en que los nobles 101raron tal dominio sobre el todo 

social, fue mediante la suJecl6n Ideológica. 

Después de este breve resumen cabe preguntar ¿ cómo se logró el 

control Ideológico de la sociedad? y ¿ cuáles fueron los elementos 

de la ldeológla de los mexica?. 

A la primer pregunta, se puede responder que fue la educación 

la que contribuyó a dar los valores norales y, por la cual se 

logró hacer mas hondas las diferencias sociales entre 

nobles y plebeyos, porque de los Calmecac, egresaban nobles que 

lnte1rarlan los cuadros de 1oblerno y la alta burocracia. De los 

Telpochcalll, sallan los macehuales, quienes en su mayorla se 
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dedlcarlan a trabajos modestos. 

A la secunda pregunta se puede responder lo siguiente: 

a).- Hultzllopochtli pro•etió a su pueblo predominio, riqueza, 

poder )' triunfo, lo que se traduce en fama, honra. prestigio, 

1lorla, etc. 

Tal fa•• se obtenla en la guerra, y esto fue una motivación 

psicol61lca de los Individuos, con la finalidad de obtener 

prlvile1ios, bienes, all•entos, autoridad, etc. 

Asl, el sujeto aotlvado actuarla conforae a lo deseado por los 

1obernantes de la sociedad. 

b).- El mito coao teoria de la práctica rell1losa. Los •e•lca 

Interpretan su pasado partiendo del presente, las victorias en las 

batallas demostraron que el nuaen solar los llevaba a dominar a 

los pueblos, por ser el pueblo esco1ldo. Asl aparecen los 

aztecas, como el eleaento pasivo que sufre la historia, y el dios 

Hutzl lopochtl 1, como el elemento act'l\·o que hace la historia" ( 166) 

Las ralees de la fe se encuentran en los ritos, en las grandes 

fiestas En ellas se actuaba como si los mitos fueran una 

verdad absoluta. NI siquiera a la suerte se le simbolizaba, era 

realidad: cada sacrificio humano comprobaba lo necesaria que era y 

los éxitos polltlcos eran aún una prueba ns." (167)(supra 91-108) 

e),- Justificaciones mltlcas de la guerra. 

La 1uerra es un acto sagrado, porque se debe alimentar al sol 

con sangre y corazones humanos: 

(166) ERDHEIK, Karlo,"Transforaacl6n de la ldeolo1la Kexlca en 
Realidad Social" en1 Econoala Polltlca e ldeolo1la en el México 
Preblspánlco,CIS-INAH. Kéxlco.1978, p 202 
(1671 ERDHElK, Mario. Op Cit. p 203 
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La religión azteca era una religión de este mundo, y no una 

promesa para un más allá mejor. Hutzllopochtll dice que por medio 

de las guerras va a hacer conquistas para adornar su casa con 

Joyas preciosas, oro plumas, y que también quiere telas de todos 

colores ... " (168> 

La 1uerra es la causa que crea la situación social en que la 

ldelogla es observada como verdad absoluta, y los 1obernantes 

necesitaron de las guerras y guerras floridas contra los pueblos, 

con el fin de coaprobar su fldedllnldad, asl, recibió la 

ldeolo1la calidad leglttaadora. 

"edlante la guerra, se demostraba a la sociedad lo Importante e 

l•presclndlble que eran los 1uerreros, además de su Importante 

función econóalca, pues ablentan todo tipo de bienes para la 

sociedad. 

d) El poder del Tlatoanl. 

Con la elección de Acamaplchtll, Tenochtltlan logra autonomla 

polltlca, mas no libertad tributarla. 

Es hasta el Gobierno de ltzcoatl que se logra la centralización 

del poder •edlante el célebre pacto, con el cual, se Imponen a los 

macehuales mas obligaciones y deberes por la victoria contra 

Azcapotzalco. 

La clase noble Justificaba su permanencia en el poder y la 

forma de gobernar al hacerse herederos de Ouetzalcoatl o al decir 

que su clase fue creada, en la noche de los tiempos para 

gobernar. 

1168> ERDHEI", llarlo. Op Cit. p 205 
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Se hace palpable Ja superioridad flslca e Intelectual de los 

pipiltin respecto de los macehuales, quienes eran considerados 

criaturas desvalidas. necesitadas de la protección de sus 

dirigentes. Estos eran los pensadores, los especialistas del 

aoblerno, aquéllos sólo la fuerza motriz de la sociedad. 

A partir del Gobierno de ltzcoatl, con cuadros Integrados para 

el aobierno, con el sometimiento expreso de los •acehuales, con 

la reforma rell&losa, los gobernantes estuvieron en poslbl lldad de 

resolver conflictos aedlante la violencia: .•. un arupo que 

resistiera podla ser obllaado a renunciar a sus deseos o a sus 

derechos que hablan provocado el conflicto." (169) 

La reforma Iniciada con Itzcoatl, sólo fue el reflejo del 

caablo Ideológico necesario para le1ltlmarse ante la sociedad. 

Se Justifica el orden de cosas, ante el pueblo, por la 

laportante función e1panslonlsta de los guerreros, situación que 

otor1aba a Jos \'al lentes fama y honor, asi como acceso al poder, 

La sociedad se pone en movimiento mediante el mito y el ritual, 

los guerreros son los actores. el pueblo participa Junto con sus 

dios solar, y la guerra es la actividad fundamental de la 

economla, en donde el ideal caballerezco priva en el pensamiento 

de los hombres. 

111.s.- Orsaalsacl6D Foreeae de los Trlbuaales en 116alco 
Tenocbtltlan 

Se ha dejado apuntado que Netzahualcoyotl y Netzahualpllll, 

fueron coaplladores y le1lsladores. Manuel Orozco y Berra nos 

<169,. ERDHEIM, Mario. Op Cit. p 210 
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refiere lo si~uiente: 

Ellos co1:1pilaron las antiguas costumbres, añadieron nuevas 

disposiciones, formaron digamos asi, los códigos civi 1 )' criminal: 

deter11inando la categoria y atribuciones de los Jueces, 

reglamentando la administración de justicia, el numero y la 

importancia de los tribunales •• ," (170) 

111.s.1.- Tribunales Judiciales 

Los tribunales fueron reales y pro\·inciales: los primeros 

funcionaban en la capital y los segundos en las provincias 

Los tribunales reales funcionaban en el palacio real y en las 

casas de los Tecuhtll o Tecalll. Se dividieron en tribunales de 

primera instancia y superiores o de apelación. 

Tribunales !!.!! prl•era Instancia. 

El TECALLI .- O sala de lo cl\•11, Tribunal de los macehuales que 

conocla de las cuestiones matrimoniales, divorcios y asuntos de 

poca cuantia. Las provincias enviaban dos Jueces para que 

conocieran el derecho mexica. 

Los macehuales acudlan al Tecalli o casa del Tecuhtli a 

solicitar Justicia a los Jueces llamados tetecuhtin. 

Los tecalli dependlan del Tlacatecatl, quien era, a su vez, 

presidente del Tlacxltlan. 

Dicho tribunal fue colegiado, se conformó por tres tetecuhtin y 

un teniente, encargado de la ejecución de sentencias y demés 

disposiciones dictadas por sus Jueces. 

A las órdenes de estos tenientes estaban los Achcautin, los 

! 170 l Orozco )' Berra, Planue l. Tomo l. Op C 1 t p 269 
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TI iyancalqui ,. los Topi l J. 

Si el asunto estaba fuera de Ja competenecia de estos jueces. 

después de recibir las pruebas, rernltfan el asunto al Tla•cit lan 

para su total resolución. 

Tribunale~@ segunda instancia. 

EL TLACXITLAN. O sala de lo criminal. Dictaba sentencias a los 

asuntos de maror cuantfa de los macehuales. asi como de los 

asuntos de los plplltln. Estaba integrado por Trece Jueces nobles. 

El Tlacatecatl conoció de las causas cl\'lles r criminales; en 

las civiles Juzgaba en deflnitl\'a, en las criminales, se apelaba 

al Cihuacoatl. 

"anuel "· "01·eno apunta que las sentencias dictadas en las 

causas criminales tuvieron carácter definitivo. Si la sentencia 

condenaba a muerte se debía dar a\'iso al Tlatoani o al 

Cihuacoatl, por ser los ünicos capacitados para decidir la 

eJecución. 

EJ Tlacatecatl tenia como asesores al Cuauhnochtli }'al 

TlaiJotlac, pero las sentencias se pronunciaban a nombre del 

Tlacatecatl, lo mismo que las de los Tecalli. 

Kohler afirma que cada diez o doce dias, se reunian con el 

Tlatoani, los miembros de Jos tribunales reales para exponerle un 

resumen de los asuntos Judiciales pendientes, asi como de los 

resueltos. Principalmente le exponlan los asuntos, en los 

cuales no lograban ponerse de acuerdo, para su resolución. 

Otro tribunal fue el Tecpllcalli cuya competencia era sobre 
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delitos cometidos por cortesanos y altos militares. Se integraba 

por dos Jueces: uno pi! 1 i )' el otro un mi 11 tar de renombre. 

Este tribunal no debe ser confundido con el Tlacxitlan. 

Tribunal rut Cihuacoatl. 

tribunal de apelación, en que se conocian las sentencias de 

muerte dictadas en el Tlacxitlan y otros tribunales. 

Se Integró por trece Jueces llamados Clhuacoatl, 

Tlacochcalcatl, Hultznahuatlai lotlac, Tlcociahuacatl, 

Pochtecatlallotlac, Ezhuahuacatal, Tezcacoatl mexicano, 

Acatl lac"penecatl, f'll lnahuatl, Atlauhcatl, Tlcociahuacatl, 

Clhuatecpanecatl y Tequixqulnahuacatl. 

f'lanuel Orozco )' Berra sellala que Juzgaba por su propia 

conoció de los negocios a él encomendados, pero 

persona 

en las 

apelaciones de las causas criminales, sus resoluciones eran 

definitivas. 

" Aslstlan á 111aftana )' tarde con sus Insignias puestas, á salas 

de Justicia que en el palacio del re)' habla, l laMadas 

Tlatzontecoyan, Jugar de sentencias, derivado de tlatzontectli, 

cosa Juzgada; olan con mesura y silencio á las partes, conservando 

el orden ciertos empleados y porteros. Las determinaciones tomadas 

por el tribunal las pregonaba el tecpoyotl, pregonero, y las penas 

las eJecutaba por su •ano el Cuauhnochtl 1." ( 171) 

EL NAPPOALLATOLLI .- TrfbunaJ de los ochenta dlas en donde el 

Hueytlatoanl Juz1aba los casos dlflclles o dudosos y de•As asuntos 

de las provincias. A él concurrieron todos los Jueces del 

11711 Orozco y Berra, f'lanuel.Tomo J. Op Cit. p 270 
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"i11perio" >-. sesionaba durante diez o doce dias. 

De igual forma. i\ este lribunal acudió un sacc1-dolC' viejo para 

una relación sobre las condiciones actuales }' sus exponer 

deficiencias. 

111.s.2.- Tribunales Especiales 

EL TRIBUNAL RELIGIOSO Y ESCOLAR.- Conoció sobre asuntos 

relativos a los sacerdotes y atavlos de los dioses. Sus Jueces 

eran el Hexlcatl Tohuatzln r el sacerdote director de Calmecac o 

del Culcalll, o casa del canto. Conocia, de igual forma, sobre 

delitos de los estudiantes 

Los sacerdotes estuvieron bajo la jurisdicción del Hexlcatl 

Teohuatzln. 

LOS TRIBUNALES HERCANTJLES.- Su competencia fue para conocer de 

asuntos entre compradores )f vendedores en e 1 ftlercado y sobre 

delitos cometidos por los pochtecas. 

Doce Jueces conocieron de las contiendas relath·as a la 

materia y, como excepción, no estaba el tribunal en el Tecpan del 

Tlatoanl. 

EL TRIBUNAL DE GUERRA.- Conoció de Juicios militares. por 

delitos cornet idos en el campo de batalla )' tampoco se encontraba 

en la capital. 

Se integró por cinco jueces, de los cuales uno, actuaba como 

escribano. 

La lmpartlclóll de la Justicia era pronta, los procesos no 

duraban mas de ochenta dtas sin que se dictara una sentencia. 
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En los tribunales se trabajaba todo el dia, desde el amanecer 

hasta el atardecer, restándole el horario de la comida. 

Los jueces menores o Tetecuhtin constantemente consultaban con 

sus superiores la resolución de asuntos dlficlles y para recibir 

órdenes de ellos, aün del propio TJatoani. 

Los Jueces lncurrlan en responsabilidad cuando retardaban los 

casos inútilmente; la pena era la cárcel de dos a cuatro a~os; 

por cohecho o por parcialidad, al existir parentesco consanguineo, 

recibian la pena de muerte; por descuido o embriaguez se les 

reprendla por conducto de sus compafieros y a la tercera falta, se 

les trasquilaba y suspendla de sus funciones; si daban falso 

testimonio o relación inJusta de un caso al Tlatoani, se les 

inponla la pena capital. 

En este respecto es muy conocido el caso de un Juez sentenciado 

a muerte por Netzahualcoyotl, debido a que fue acusado de 

establecer el tribunal en su propia casa, a efecto de recibir 

dones, por parte de los pleltantes. 

111.6.- Deterainaci6a de la Bsistencla del Siste .. Jurldico en 

~slco-Tenocbtitlan 

El criterio para la determinación de la existencia del sistema 

Jurldlco en Tenochtltlan, se basa en las fuentes históricas (supra 

135 a 1411, que sin duda nos proporcionan una razón de existencia 

sobre la for•a en que se normó -no sólo la conducta de los 

ho•bres- sino la organización polltiéa del estado 
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entero.(supra IS a 4S) 

De tal forma, se agruparon las disposiciones conforme a la rama 

de Derecho Privado o PUblico, segUn su radio de acción y conforme 

a los hechos e instituciones que reguló. 

Ese conJunto de normas son verdaderas, al ser una descripción, 

mas o menos coMpleta, del sistema Jurldico en estudio. 

En lo relativo a la obediencia del derecho se pude decir: 

1.- Los delitos contemplados en la legislación penal tuvieron 

diferente peso se1ún las circunstancias de la comisión del delito 

y en atención a la posición social del delincuente, lo que 

agravaba la 

legislación, 

gobernantes. 

pena considerablemente, cumpliendo asl esta 

el cometido Ideológico represivo deseado por los 

2.- El conocimiento del derecho fue del dominio de todos, en su 

caso, el mexlca acudla al tribunal y seilalaba la pintura en que se 

encontrase la conducta reclamada p~ra iniciar el proceso. 

3.- En cuanto a la Influencia en el comportamiento de los 

sujetos, las disposiciones pueden ser violadas por los hombres, 

por gozar del libre albedrio. Es Importante este punto, dado el 

carácter bélico de los tenochca: se lograba control sobre estos, 

el mlnlao pleito en el mercado le ocasionaba la pérdida de la 

vida; el comportamiento es definido por un derecho clasista que 

ubicaba a plplltln y macehuales a su estamento determinado por su 

función en el trabajo, 

Los anteriores puntos son prueba de la existencia l' de la 
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efectividad de! sistema en cuestión. 

Por otro lado, se habló de la compatibilidad r coexistencia 

del sistema Jurtdico con el sistema religioso, y se deduce que la 

sociedad aexica se gobernó por un sistema Jurldlco de 

base legislativa '.!-. otro sistema religioso, que lejos de entrar en 

contradicción se complementaron. 

El tema de la organización fórense de los tribunales se trató 

en un apartado diferente al Derecho Público, porque son Jos 

6r1anos apllcadores d~l derecho creado por el Tlatoanl, prueba 

aaterlal de la existencia del derecho. 
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CONCLUSIONES 

J, - ORGANIZACION SOCIAL, POLITICA \' ECONOllJCA. 

J.- Durante Ja peregrinación de los mexica, la organización 

social y polftica fue de tipo tribal y su economfa fue de 

subsistencia. En este perlado Ja diferenciación soc~al se dió, 

entre los hombres, por el trabajo intelectual frente a las 

actividades de rec0Jección 1 caza y pesca, lo cual dió acceso al 

poder y a los bienes de consumo. 

2.- La fundación de Tenochtltlan se da por la necesidad de 

edificar una ciudad a Hultzllopochtli; por fincar un centro 

urbano, fuente expansiva de los guerreros mexica y; con ffnes 

econó•fcos, al darse una especialización de las actividades 

productivas, debido a que, ante la carencia de recursos, se pasa, 

de una economfa de subsistencia, a Ja de mercadeo. 

Se or1anlza polftlcamente la ciudad. Los •exica obtuvieron 

autono•la polltlca con Ja elección de Acamaplchtll, Se celebran 

alianzas matrimoniales con otros reinos y nace el estrato 

do•inante "pipiltln". 

J. - En el "imperio", la sociedad mexica estuvo fuertemente 

estratificada en dos estamentos: dominante y do•lnado. En el 

prl•ero se observan diferentes ran1os de nobleza, que ocuparon los 

principales puestos burocr4tlcos; el segundo lo Integraron Jos 

•exlca no descendientes de Aca•apichtli, y encontramos diferencias 

-entre éllos- por su posesión de la tierra, por sus ocupaciones y, 

por el pago del tributo. 
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4,- En el México prehispánico existieron tres formas de 

organización polltica, a saber: ll El Imperio Azteca; 2) El 

comprendido por cada Tlatocayotl Integrante de la Alianza y; 3l El 

de cada provincia o SeHorlo. 

s.- La organización polltlca del Tlatocayotl mexlca fue: a) 

Gobierno Estatal.- El Tlatoanl y el Clhuacoatl representaban la 

dualidad de la divinidad; el principio masculino y femenino, 

respectivamente; El Consejo de los Cuatro Electores; El Tlatocan, 

conformado por las salas de hacienda, guerra, culto, Justicia y 

comercio. Además, Jos Tetecuhtln, como gobernadores de las 

provincias y representantes estatales en el calpulll; bl Gobierno 

Gentilicio, 

Teachcauh, o 

encargado 

Jefe 

de la administración 

del cal pul 11; Consejo 

del 

de 

calpulll: 

Ancianos; 

Tecultlatoque; Jefes de familia, sacerdotes del calpulll, y 

maestros del Telpuchcalll. 

&.- La Institución de la monarqula se vló fuertemente cimentada 

por los éxitos militares acumulados en Ja descendencia de 

Acaaaplcht 11. 

7.- El poder del monarca derivó de la divinidad en cuyo nombre 

se lograron los éxitos guerreros, situación que otorgó a la 

•onarquia la acu•ulaclón del poder social, y los hizo 

polltlcaaente Idóneos para triunfar frente a otros seftorios. 

8.- La organización económica del Tlatocayotl Tenochca se dló 

en función a la economla doméstica del Tecpan o palacio real. 

9.- Las transacciones económicas se dieron en trabajo y en 
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especie. 

10.- El Tlatoca~·otl controló las tierras, las ~'lguas y el 

trabajo. 

11.- De la distribución y tenencia de la tierra se determina el 

origen del ingreso de los "pipiltin", r la estructura económica de 

la población: tributados y tributarlos. 

12.- El TlatocayotJ )" la nobleza fueron sostenidos merced al 

tributo. 

13.- La tenencia de la tierra fue de tipo comunal 

calpullll y, de administración estatal (tierras de la 

(de los 

ciudad o 

"a 1 tepe ti " ) . 

14.- Se opina sobre la inexistencia de la propiedad privada de 

la tierra. La discusión surge respecto de las "plllalll", que se 

dieron a los 

"tecplllalll", 

nobles, por servir en la cosa pública, 

aseguradas a los recién ennoblecidos, que 

y las 

tonan 

parte de las "tlatocatlalli 11
, para la Jlanutención de funcionarios 

gubernamentales. Por lo tanto, la naturaleza Jurldlca fue la de 

ser, propiedad estatal, 

15.- La explotación del estrato dominado, por el dominante, se 

dló mediante el Modo de Producción Tributario, en donde el 

Tlatocayotl organiza la economia y se apropia de los excedentes de 

producción de la población. 

16.- Al lado de los productores agrlcolas, existió una gran 

población urbana, aglutinada alrededor de la nobleza a quienes 

servlan, y de quienes dependlan, desde el punto de vista 
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económico. 

11.- LEGITIMACION DE LAS CONDICIONES SOCIO-POLITICAS y 

ECONOMICAS EN TENOCHTITLAN. 

17.- Los mexlca aprendieron la forma de organización estatal de 

los pueblos que les hablan precedido -como Azcapotzalco- en donde 

el poder se concentró en el estrato dominante, quien gobernó a la 

sociedad mexlca y la explotó mediante el <MPT). 

18.- El Estado fue la abstracción de los Intereses y derechos de 

la nobleza. Se materializó en sus órganos como el Tlatocan, el 

Consejo de los Cuatro; Instituciones tales como el Tlatoanl Y el 

Clhuacoatl, y en los Tribunales. Su Influencia se dejó sentir al 

tratar con los calplxque, topill, tecuhtlatoque, etc. 

19.- La le1ltlaaclón de las condiciones sociales, pollticas y 

econó•lcas se dló por la religión, el ritual y, por una 

pretendida genealosla -de Jos gobernantes- con la estirpe Tolteca. 

20,- En el aspecto social, el panteón mexlca es una Imagen de Ja 

sociedad, en donde,a la división del trabajo, la estratificación 

social y las unidades polltlcas y étnicas, se les hace 

corresponder una divinidad. 

21.- En el aspecto polltico, se dieron relaciones polltlcas 

rltuallzadas, necesarias para asumir válidamente los cargos aas 

Importantes, como el de Tlatoanl. 

22.- En el aspecto económico, las relaciones en esta materia 

cobraron validez con la Idea de que, la clase noble fue creada por 

los dioses en la noche de los tiempos, para gobernar, y asl, los 
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intereses de la nobleza fueron los intereses de la sociedad. 

necesaria condición para la supervivencia del Estado Mexica. 

23.- La religión estatal fue un elemento necesario para las 

transformaciones culturales. Mediante la manipulación del dogma r 

el ritual se logró el ascenso al poder hegemónico del Tlatocayotl 

•exica, frente a otros competidores. 

24.- !lediante la ldeologla religiosa el Tlatocarotl impuso la 

creencia, en la sociedad entera, de un pasado glorioso y lleno de 

portentos, con lo cual se creó un precedente mitico que se 

actualizó en el presente; Impuso también valores guerreros al 

autosacrlflclo, a la abstinencia sexual, etc., y conductas tales 

como el orgullo ''nacionalº, respecto de su ciudad, Tenochtitlan. 

25.- Por la creación de la Leyenda del Oulnto Sol, bajo el 

reinado de ltzcoatl. se dló a la sociedad la cosmovisión de ser el 

pueblo elegido; se hizo participar a la población en el ritual en 

un contexto Jerarquizado entre nobleza, pueblo y guerreros, ~· se 

elevó a "dios nacional" a Hutizilopochtll. 

26.- La guerra r el culto estatal fueron la principal motivación 

idiológlca. Estos hechos se estaban revirtiendo al propio 

Tlatocayotl nexlca, quien se hubiera caldo desde dentro, situación 

que no se actualizó, virtud a la llegada de los peninsulares. 

111.- EL SISTE!IA JURIDICO TENOCHCA. 

27.- El Derecho existió en el Estado nexica: la sociedad fue 

organizada y ordenada mediante disposiciones legales que hicieron 

posibles los fines estatales, predominantemente religiosos, pero 
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también económicos. 

~S.- La existencia del sistema juridico se basa en la aparición 

de leyes escritas. 

29.- La aparición de las leyes escritas otor~ó un carácter 

institucionalizado y definido al sistema Juridico, 

30.- La estructura del sistema jurídico tenochca propuesto, es 

meramente descriptivo: a> su origen fue una facultad religiosa; b) 

dicha facultad autorizó al Tlatoanl a legislar: el en uso de tal 

facultad, se creó un conjunto de disposiciones legales que 

concedieron derechos y obligaciones; d) tales disposiciones 

Impusieron también sanciones y penas, dada la polltica punitiva 

del Estado, Al efecto. y para fines didácticos, las disposiciones 

Jurldlcas aplicadas en la época prehlspanica se dividen en normas 

de Derecho Privado )" de Derecho Público, según proposición hecha 

en el Capitulo 111 de este trabajo. 

31.- Los mexica tuvieron como divino al Tlatoani y consideraron 

que de su energla anlmica emanaban las decisiones gubernnmentales, 

y que las leyes eran centellas sal idas del divino fuego que el 

gran rey Moctezuma tuvo sembradas en su pecho. Por tanto, 

conocieron la ley y la Justicia. 

32.- La validez de la norma Jurldlca descansó en la facultad 

legislath·a del Tlatoanl. Las disposiciones por él establecidas se 

obedecian, aun después de muerto el Tlatoanl legislador. 

33.- La norma prehispánica cumple con los requisitos de 

bilateralidad, coerclbllldad, heteronomla r exter101·ldad. 
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J.4.- La estructura de la norma prehisp3nica. según lo apuntado 

por Fray Andrt?s de Alcobis. comprende el delito, el sujeto y la 

pena a imponerse: otras, imponen obl igac.iones y conceden derechos. 

35.- La norma. como concepto jurídico, es condición necesaria 

para la existencJa del Derecho, v sobre él!a se finca toda 

reflexión sobre el mismo. 

36.- La delimitación en el Derecho, de la esfera pri\·ada Y la 

pública. obedeció a los lntereses y pri\'ilegios del estrato 

dominante respecto de los fines estatales, creándose ast una 

contradlccl6n social con el estrato dominado. 

3i.- La fuente del Derecho mexica fue el Derecho texcocano. 

36.- En el punto ill.2 r sus sublndices. se propone. a manera de 

prueba prelJmJnar, el conjunto de normas e instituciones que 

regleron en el Estado mexica. 

39.- De la prueba mencionada en el apartado 

infiere, Ja existencia del Derecho mexica, respecto 

Acolhua, con absoluta independencia de éste. en 

Jurisdicción }' competencia. 

precedente se 

del Derecho 

cuanto a su 

40.- La obediencia al Derecho privado y al Derecho püblico, se 

dió en atención a que fueron disposiciones dictadas por el 

~obernante. 

Tlatoanl. 

que fueron obedecidas aun después de fallecido 

Tal situación Influyó en el comportamiento de 

el 

los 

hombres, aJ hacer uso de sus derechos y cumplir con sus 

obligaciones. principalmente por la nobleza, esto en atención a la 

naturaleza clasista del Derecho ~exica. 
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41.- El Derecho mexlca fue eficaz en Tenochtitlan Y en las 

provincias conquistadas, ya que a estas últimas no se les 

respetaban, su Derecho, religión o instituciones. 

42.- La sociedad mexica estu\•o gobernada por un sistema juridico 

de base Jeglslatf\•a y por un sistema rell~loso, los cuales, JeJos 

de cont1·adeclrse, se complementaban y coexistieron en un mismo 

tiempo determinado. 

43.- El Derecho •exlca fue compatible con el Derecho Acolhua, 

pero se excluyeron por las siguientes razones: En el 

·Tlatoca¡·otl mexlca el Tlatoanl fue legislador y, por Ja existencia 

de tribunales propios, es decir, en el territorio mexlca 

existieron Instituciones creadoras ¡• apllcadoras del Derecho, 

Dicha exclusión obedeció a que Jos pueblos nahuatl observaron un 

fenómeno de trasnculturaclón en todos los órdenes de su vida, y en 

tal virtud, se separan ambas derechos, sin olvidar que Ja fuente 

de la legislación •exlca fue el Derecho texcocano, ¡· sob1·e todo, 

que Ja aparición de le)'es "escritas" marcan la 

Institucionalización de un sistema Jurldlco. 
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