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las principales 

independientemente 

civilizaciones d~l ~undo 1 ~u~ evolucion6 

de otras culturas antiguai como Mesopotamie, 

Egipto, lndia y China. 

El conocimiento de la cultura azteca, nos muestra la rioue~a de 

nuestras ra{ces culturales y significa un legado que aún sigue 

latente en la idiosincracia actual; legado que nos muestra las 

diversos elementos que se utilizaban para la transmisión del 

conocimiento en la ~poca prehispánica y que continuan siendo 

objeto de estudio por parte de diversas disciplinas. 

El propósito de este trabajo, es estudiar desde la perspectiva. de 

la biblioteco!og{a aquellos fen6menos presentes en el 

prehispánico, relativos al Tlacuilo, Amoxtli y Amo~calli 

mundo 

v que 

podY{a cansiderarseJ tuv1eYan una Tunci&n social equ1parab1e a 

la que desempe~a el bibliotecario, el libro y la biblioteca en la 

actualidad. 

5 



Para el · estud'iO ·de. los .¡:enómenos .· - , - , 
~enciona~os en· el ·cárra+o 

ante~-1o:r:, el p-,...e,s-ent·~ ti-aba.Jo se div1 dió' en r<.s sigut'émtes 

''.· 
'··\.-'.' 

l ¡ •. -'- L;;.s~>1 paG n de 1 

de :··t~cnicas · in-r'o..-mativas del conocimient~-¡: «•la ''-funció'n 
· .. ,:· .. _- __ :::-- !:--:': ~- .· : ,·-:·,. 

soc.ial que desempeñaba en la sociedad azteca; las ca..-a~i:e-ris.Úcas 
... ~~;;. :.:>~ ,:~-: :.-~>·:·· :.·. : 

c..-eado..-.. 

aCOt'."di3S cada_ uno de ellos pa..-a plasmar . SuS~-~ ?:-.~;,~_t;(~.c?~J 
--.·:::- '-• 

_sistema de escritura empleado para des.arrollar su-c?fi.Sf~-~f~y-1 _-""~ las 
" ··: ,' 

t~cnicas escriptorias utilizadas pa..-a di.¡:undir el C::onocimierito. 

Z>.- An.lisis del Amoxtli o Lib..-o de Pinturas y la importancia 

in.¡:o..-mativa de ~ste: se describen los materiales en que eran 

..-ealizados, las -fol""'mas más comunes a que estaban 

circunscritos y, se esboza de manera general el contenido 

p..-incipal de estos mate..-iales esc..-iptorios; y 

del Amoxcalli o Casa de Los Libros de Pinturas, 

como ed1.¡:icaci6n depositaria de los Amoxtlis elaborados por los 

Tlacuilos; la .¡:unción e importancia social que tuvieron en la 

sociedad; también se propone una tipolog{a para d1stingui..- sus 

diferentes caracter{sticas¡ aSt como la ubicación f(s1ca de los 

Amoxcallis. 



El 

t.-ansmisi6'rí 

Un -Fenómeno, 

manifiesta y 

pet'spect1vas. 

es 

Pal' a los fines del des.al' rol lo del 

que se 

diversas 

conocimiento 

bibl1otecológico es impo.-tante analiZal' los fenómenos humanos que 

concie.-nen al estc1d10 de la .fo.-ma en cómo se registra, organiza, 

usa y se transmite el conocimiento y la información. 

Es relevante estudiar la historicidad de estos fen6menos pal'a 

establecel' la evolución del uso y fo.-mas de regist.-o del 

conocimiento y la informaci6n en distintas sociedades como 

fenómenos inherentes a la actividad humana. La saciedad azteca 

tuvo en su ~poca fenómenos que pod.-íamos equipal'a.- al quehacel' 

del bibl1oteca.-10 y a las funciones del libl'o y la biblioteca, 

pe.-o con caractel'{sticas p.-op1as del t1empo-espac10 en que 

su.-gieron. La investigación de estas cuestiones se sustentó en la 

b6squeda de inTormaciÓn sobre el tema en cuestión, para 

dete.-mina.- la presencia de hechos histÓl'icos que nos pet'm1tiet'on 

cat'acterizar el fenómeno. 

1 



y 

q~.ir:=~ cont 

en las 

vi eran, 

A . part.1r 

El marco de 

sociedad azteca se construy6 

ljeJ imi t.ac1ó'n 

propuestas de 

autores como: Miguel Le6n-Portilla, vt6t~r M. Castillo F. y Homán 

Piña Chan, entre otros. 

Para la argumentacidn y elaboraci6n de las conclusiones se s1gui6 

el m~todo propuesto por Paul Veyne en su libro n Como se escribe 

la historia: ensayo de epistemolag(a 1
'; complementado por lo 

expuesto por Jesse Shera en ~Los ~undamentos de la educación 

bibliotecol6gica~, concretamente en el cap!tulo IV. 

Es pertinente mencionar que para las notas bibliográ~icas y la 

bibliogra~{a se utilizaron en parte, las normas propuestas por 

Ario Garza Mercado. 

B 



El 

de 

y características del 

pintor, así como el sistema de 

y técnicas escriptorias que utilizaba. 

b) Determinar la importancia inTormativa y cultural, 

los materiales de elaboración, las formas y el 

contenido de los Amoxtlis. 

c> Conocer la función e importancia social, la tipología 

d) 

y ubicación f(sica del Amoxcall1 o Casa de los Libros 

de Pinturas y, 

Construir un modelo de 

materiales escriptorios, 

desarrollo histórico de 

con la f1nal1dad de que 

sea útil como elemento de comparación y referencia 

para estudios sobre transmisión del conoc1mienta, par 

medio de materiales documentales. 



el 

el 

los 

··:·:', . 

TE~OCHCA: Términos análogos- para designar- la 

sociedad prehispánica de nuestro estudio. 

TLACÜILO: Se denominará al escribano-pintor realizador de los 

dibujos representados en los Amoxtlis. 

TLACUILOCATEACHCAUH: Escribano principal: 

TLACUlLOLIZTLI: Acci6n de escribir, de pintar. 

TLACUILOLLI: Escritura, pintura. 

TLACUILOMACHIOTL: Esbozo, trazo, boceto. 

TLACUILOLOYAN: Lugar donde se escribe. 

TLACUILOLONI: Pluma para escribir. 

MOCUITLACUILO• El que recopilaba los cantares. 

XIUTLACUILO: El que llevaba las crónicas. 

10 



Para e-Fectos de una meJor comprensión del trabajo es conveniente 

describir cuál era el pensamiento ideológico de los 

conquistadores y religiosos recopiladores del acontecer del mundo 

prehispánico; asi como sus concepciones sobre el libro, la 

biblioteca y el bibliotecario, ya que se considera importante 

mencionar que la ideolog{a presentada por los cronistas es 

di+erente en cada uno de ellos, al mismo tiempo que cada uno de 

éstos tuvo una interpretación distinta de los hechos, pero 

donde s{ coincidieron ~ue en sus cancepc1ones religiosas, -Factor 

que propicid la destrucción de una -Forma de pe nsam i e nta 

di ver gente de 1 europeo, cifrada en materiales escriptorias. 

De esta manera, Hernán Cortés en sus "Cartas de Relaci6n", trata 

de justi-Ficar los hechos acontecidos con el -Fin de atenuar su 

desacato a Diego Velázquez y por consiguiente a la pers'ona Real 

de su majestad Carlos V 1 eón fines claros de percibir mayores 

dádivas para su -Fortuna personal; a pesar de lo a.ntet""ior es 



l i bt'O, 

otro Vázquez de rapia, que a 

la postre de la conquista TUe regidor de la ciudad de México, 

mismo que también elaboró una relaci6n de los hechos acontecidos; 

éstos +ueron un just1Ticante de lo realizado, ya que al 

descender de una noble +amilia de hidalgos tambi~n quer{a 

acrecentar sus propiedades dadas en encomienda, asi como los 

predios dístr1buÍdos en la propia ciudad espec1~icando sus 

m€ritos y servicios. Este soldado cronista también h1zo estudios 

en la Un1versidad de Salamanca y asisti6 a la conquista como 

otros nobles de la estirpe española, dando ~e de la pecul1ar 

manera de asentar inTormaciÓn en TOrma pictogr~+ica. 

Dfaz del Castillo no se menciona una Tormac1ón De Berna! 

educativa, 

Conquista 

pet""o si hay rastros en su "Historia Verdadera oe la 

de la Nueva EspañaM, que tenía noción de las novelas de 

caballer{as (2) y por tanto hab{a tenido contacto con lib~os 

propiamente dichos; también él denomina libros a los Amoxtlis, al 

re~erir que •1 1as rentas que le traían al Moctezuma con sus libros 

hechos de papel u (31· Además que en ese t1empo, los libros 

eran le{dos en voz alta por quienes sab[an leer. 

12. 



1 
"'l 

! 
j 

de 

DespLies en su 

a los 

propia 

por Jornadas dando a 

presenciado¡ - incluso es uno de los pocos 

autores que menciona la pat""ticipac1Ón no s&'lo de espar:.¡ole:5, sino 

tambi~n de otras nacionalidades, que hablan estado tanto en 

Grecia como en Italia- pero podr{amos deducir su contacto con los 

libros por las pláticas que sosten:an los marinos en las largas 

travesías antes de la conquista y de las lecturas de las 

aventuras de caba 11 er (as1 que tal vez, motivaron el v1aJe a 

nuevas tierras. 

LOS ~raíles que vinieron a la Nueva España tuvieron una 

participaci6n, aunque posterior a la conquista, muy importante 

dado el método empleado para la recopilación de datos; aunq~e 

hubo otros ~raíles que hicieron relación de lo visto a su llegada 

y establecimiento, se considera a dos de ellos por sus 

obras para nuestro estudio: Fray Ser-nardino de Sahag~n y Fray 

Diego Duré'n. 



que forma un g~upo de estúdiósos ind(genas en el 

Col~gio de la Santa Cruz de Tlatelolco para su educac1~n. 

Ue Fray Diego Durán existe la controversia si naci6 en Sevilla o 

s1 desde muy ni~o lo trasladaron a México, pero este ~ra1le reuni6 

una copiosa in~ormaci6n de las costumbres de los ind{genas e 

incluso convivió con éstos, al asentar su residencia en las 

cercanf as de Tez coco. Fray Diego Durán utiliza un método de 

recopilaci6n descriptivo y comparativo, ya que no se con+orma con 

lo que ve y le dicen, sino que también lo constata en los 

Amoxtlls que en su época sobrevivieron a la quema 1 para 

proporcionar datos en su ''Histo~ia de las Indias de Nueva Espa~a 

e Islas de la Tierra Firmew dando una visión más americanista de 

los sucesos por su larga estad{a y contacto con los ind(genas. 

De lo anteriormente expuesto se podr(a decir que existen dos 

vertientes en l~s ~uentes para el conocimiento del Méxicü 

Prehisp~nico: la de los soldados cronistas y la de los ~ra1les. 

Mientras los primeros se basaron en los hechos vividos y 



Alfonso IX de Le6n hacia 1215, 

Sal~manca, fundada por 

que junto con las Universidades 

de Bolonia en Italia, Parfs en Francia y Oxford en Inglaterra 

(q), eran las más importantes en Europa en el siglo XV y que 

incluso la fundación de la Real y PontiTicia Universidad 

de México, se realizó a la sombra protectora de 

de Salamanca en cuanto a la impresión de obras y 

escolástica en sus inicios. \5) 

la Universidad 

la educación 

Es relevante mencionar que en su conjunta, la obra de los 

soldados cronistas y Trailes, nos proporc!ona constancia indirecta 

de la existencia de un fenómeno bibliotecológico expuesto en sus 

crónicas y relaciones, fenómeno que se describe en este estudio, 

porque ellos mismos conocieron la existencia del bibliotecaria, el 

libro y la biblioteca en Europa; en este sentido, el fenómeno se 

expone bajo la forma del Tlacuilo1 los Amoxtlls y los Amoxcallis, 

elementos que consignaban las caracter{sticas propias de la 

función social de información y conocimiento que desempeñaban en 

la sociedad prehispánica, aunque descritos la propia 

interpretación ideológica de los soldados cronistas y religiosos. 
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El libro y ~u elaboracidn, estaba destinado a los monjes de las 

diversas ~rdenes religiosas que desempe~aban el papel de 

amanuenses, realizando la escritura por medios manuscritos¡ pero 

es en la etapa del Renacimiento, cuando el hombre definido como 

centro del pensamiento, comienza a considerar valiosa la difusi6n 

social de las ideas. 

Es precisamente en Europa, donde comienza la elaboraci6n del 

libro por medios mecánicos; ya Gutenberg al inventar los tipos 

m6viles y su imprasl6n de la Biblia de 42 irneas realizada en 

14521 Ci) aumenta la capacidad de difusi6n del conocimiento 

humano. 

La importancia de la tipograf{a radica en que al imprimirse más 

rápidamente el contenido de los libros, permite que el libro 

llegue a un mayor n6mero de lectores, lográndose erradicar hasta 

cierto punto el elitismo del libro; si tomamos en cuenta el alto 

indice de analTabetismo existente y que eran pocos los que sab{an 

leer y expandiéndose propiamente en la época 

17 



Huna do a esto, se r·eal izan una serie cJe desarrollos técnicos 

como el uso de la imprenta, el papel 1 el telescopio y la pÓJvora¡ 

comienza la expansión geográ-Fica y con el la, el descubr 1rn1ento de 

América, trayendo consigo el conocimiento de una nueva ~orma de 

organización social. 

En México, en 

azteca +ungió 

el área conocida como Mesoamérica, 

como un centro pol{tico, social y 

Ja sociedad 

económico, al 

consolidarse como un Estado militar1sta-teocr~tico que conquista 

a la mayorra de los di+erentes pueblos en la zona, absorbiendo su 

esto, es Ja cultura para su bene-ficio. Una consecuencia de 

sistematización de la escritura con pintores que establecieron 

registros grá-ficos de diversos tópicos que organizaban y 

consignaban en un soporte ~tsico en ~arma de libro, que a la vez 

requirieron de edi-Ficaciones para preservar y transmitir el 

conocimiento; actividades que en sus inicios surgen a partir de 

un contexto religioso y sagrado. 

18 
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Estos ~ai'~~~~t:JL ····de:.~v~iu!=~óh;cuftu~all:'marcan:u~ihtl:o 'en la 
:.:,·:.;~· '-'<:·~~<' ' " .... , '•' . - ' ' ··-;; '·- ~·'(:···. 

cu1,tur~¡: ·";~1~:~7·iJ: ):~cf u~ái~'c'.'"{;·o~fh:;~~~~;5ffB;J• ·i!1~.niano '.~u~ · reuríe 

elementos; d.~> >.r:eg i7tl'.;o ~;;~e"." ia,formacío~\ P[J_I'.; t~J.~Y~;<\p.~';;:dduiares 
ca1·,act',.~ ísti~as)'.· "~;.;d;.pl3h'cif~nt~me~~13· (de/. i ~f ii.'i:.',;¿i:as'';',e~tl3~~a's del 

.·:.::;.: 

mundo ~~;t~ncÉis ;;,ónci~t'.~~.; .·· ·~ 

NOTAS BlBLIOGRAFICAS 

1 José Mart(nez de Sousa, Diccionario de bibliolog(a 
~ ciencias a~ines Madrid: Fundación Germán Sinchez Ruipérez, 
1989, p. 54. 
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11 ·1LACIJ!LO: EL PlNl"OR 

El PINrOR: LA IINIA NEGRA Y ROJA, 
ARll6TA1 CREADOR DE COSAS CON EL AGUA NEGRA, 

DISERA LAS COSAS CON EL CARBDN, LAS D!BUJA 1 
PREPARA EL COLOR NEGRO, LO MUELE, LO APLICA. 

EL BUEN PINíOR: ENTENDIDO, DIOS EN SU CORAZON, 
DIVINIZA CON SU CORAZON A LAS COSAS 1 
DIALOGA CON SU PROPIO CORAZON. 

CONOCE LOS COLORES, LUS APLICA, SOMBREAJ 
DIBUJA LOS PIES, LAS CARAS, 
TRAZA LAS SOMBRAS, LOGRA UN PERFECIO ACABADO. 

IODOS LOS COLORES APLICA A LAS COSAS, 
COMO 8 I FUERA UN TOLTECA, 11 
PINTA LOS COLORES DE TODAS LAS FLORES ... 

CODICE MATRITENSE 

'2.0 



11 EL TLAéútLO' 
. ..:·.·_·-< 

a) FUNcYi:JN sb~i~L ' 
-º'·'°-::-:<e·'._t; · -~r¡ · · · 

. . ... ---'/.<.'· ,>·' .·>:_ 

Eri tCJ~<3.';' ~~2i~d~~: C:i~/liz'ada~ la escr-itura es uno de los 

pa,;ámif;bl' :lt~.e{:'Jf~.~~-; ·cie;;·~vb1JC:1&Á l~gr~ctaf vi·. · 9u~ .... ·el,"1a:, 
·i· . ~·:_-: );;;'.'-,. -~-~!:):~·: ~J}t:.:.;,-: ·-~¡_2, <~;: .. '\·;·_,·;·;f - ,··~-~(-~<:o· 

pe~nd t:.:. icc:ínoéer• ;c;¡.:i~Y,¡ i~;,,'6i'.;9'fa, \.I'.' eb'onóiit.r~~ )'.íª.· ...•• · .... :.J.~.;,, .... ·.r.i.9.·.·. i 6;,.··., l ª 
'··:;::~,~~ >-:" -;r~~> :~~~,_,-:_:;-~:,'_:::·-_· -·-~ ''.'. - ·«.. ~ - - - -

poU ti.ca y.•,• 'J.;~> soc'1eda'dj .· >,' '.·~~ ' ~'l·· ~~~te. 9,'.~L.i~~J~J~\. surgen 
·,_,_/ . ..,:·_'-~::,>·,, ·1J;1,_:_ '·'"'~· " •"'~ ;_, ., ~-~ ~ '-: .. :. '<( - ., ' 

elernencos ··. -.::·-a~-!_:~\tf~~--~~~-{~·¡·J-_i}.: ·del ~b'.~~-~\,~~:~~~_-rbT;H,~::_ P:ienamente 

i dént r-r icád~s :··' 
El hombre como sujeto de la historia• ha tenido la necesidad de 

plasmar por diferentes medios su pensamiento. El ser humano se 

erige como el instrumento de creación en su proceso de abstraccir5n 

de representar imágenes que generen ideas. "Llamamos actividad 

creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se 

trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de 

determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que 

viven y se manifiestan sr5lo en el propio ser humano" (1) 

El México antiguo, como cuna de una civilizacír5n ha expresado por 

medios pictográficos e ideográficos una parte de su cultura, que 

de forma independiente hace posible reconocer la universalidad 

del ser humano. 

La consolidación de la sociedad azteca, fué el final de un largo 

proceso de formación cultural, que se lnicir5 con la cultura 

Olmeca, considerada como la cultura madre de la civilizaci~n que 

se disemin6 a lo largo del denominada Mesoamérica" 

expandiendo su civilizaci~n en dicho ámbito. 



i_n-Flüencia pict.cfrlca el Tlacuilo¡ ya que surge a tt·avás del hecho 

mitológico e hist6rico: QuetzalcÓatl., m{t!co sacerdote y hombre 

sabio, quien ense~a a los hombres a representar ideas sobre pieles 

de venado o papel amate y la utilización de la pintura del rojo y 

el negro, colores que simbolizaban la sabidur{a. 

Como señala. Broda Johanna, "una de las caracter{st i cas 

-fundamental es de la historiogra~{a Índigena en tiempos de los 

mexicas, buscaba establecer una continuidad con el 

imperio tolteca. A los toltecas se les atribu(a la invenci~n de 

todas las artes y artesanfas, el origen de todos los 

conoc1m1entas, tanto ctent{+icas como ritualesu. ( 2 ) 

La época mexica, es -la consolldaci6n del intercambio de técnicas 

escriptorias realizadas por dichos pueblos mesoamericanos, y qu~ 1 

al sustentarse come una sociedad m{litarista-teocrática, se hace 

latente la necesidad de contar con oi~erentes oficios que 

-Faciliten el registro y transmisión del conocimiento. 

Uno de los o-ficios, era el de Tlacui lo o escribano pintor, (-figura 

no.l pág. 98) éste, se encontraba ubicada, ya sea en la corte, 

2'2. 



•mencionaSah~g6n:aJ•cescdbil'" sus-salas co,;-tesanas que 
' . ' - ·:,:··· . ··". . ....... ' .. ~ ...... ·~. ., . 

como .. 16 

11 •• ~ot'r'~ <sai·.a sei ÚaÍTla'.t.ofO'c:a i i.i:.; y también en este luga,,. se 

~~:.:.•·_,_._ •. ~~-~vj~_:_'._._f_, .. i_;_•-~J.i.!.~Jip:• __ i_t_;_._;_._._;_f il~í{t~:1. , =~::~:::~::~: '. ~: 
1 

:'.:::: • , ::: 
' .C . '-•Ce: >>');f~$~);:~;:,d~~~e:2i+fcio, Se;' t~ril'~ É!.n gran 

cons ide~á2Í. 68.~ ~ '¡~Jeisú:i: _que :':i,a,,.~' quÍe~ ~E!un(a l'os . conocim lentos 
·:,e: ~,_,,o.· 

La ·religiosida.d presentada poi' los aztecas basados en los 

designios de los dioses es sobresaliente, ya que e!'a el 

el que i n-f lu{a determinantemente, designándose en el 

Tonalamatl el TUtul'"o Tlacuilo, ya que al nacet"', como nos 

menciona F!'ay Diego Du!'án 1 había una ceremonia para ni fi'os 

l'"eclén nacidos, que pa!'a nuestro caso espec{~icLJ, dice que a 

los ni~os, ~les ponían las insignias de lo que poi' el signo en 

que nac{an canoc{an. Si su stgno le inclinaba pintar, pon{anle un 

pincel en la mano; si e!'a cal'"pintel'"o dábanle una azuela, y así de 

lo demás, 11 (5) 

El mismo Du!'án nos menciona que en el mismo Amoxtli, el 

Tonalamatl, se encuentra establecida la Techa para el dibujante, 

siendo el día 11 7-Tlol'"~ Xochime-X6chitl, el elegido pal'"a este 

oTicio; aún más, estos pintot"'es, se deb{an a la divinidad de 

Xochiquetzalli, ~la cual diosa el'"a abogada de los pintores ••. , y 

de todos aquellos que ten{an oTicio de imitar a la naturaleza, 

tocante a cosa de labor o di bu io. '1 (6) 

2.3 



desd~ tina perspectiva religiosa, ritual y ceremon 1a1. al 

integrarse el individuo como participante de una sociedad con una 

car-acter t"st i ca propia de sus habilidades anotadas en el 

calendario. 

claramente 

Pero es en el campo educativo, donde se expresa 

dicha importancia; nos sigue expresando Dur~n: 

~ .•• había casa particular, como escuela y pupilaje, donde había 

gran n6mero de muchachos, los cuales tenían ayos y maestros que 

les enseñaban e industriaban en buenos y loables 

costumbres ••• dándoles documentos como hab{an de 

ejercicios 

servir a 

y 

los 

la mayores .. para conocer en ellos lo que aprovechaban en 

virtud ... A esta casa llamaban Telpuchcalli, que quiere decir 

"casa de mancebos o muchachos", <en que> consideraban en 

ellos la inclinación que tenían y a la que mas se aplicaban. e 

inclinaban." <'0 

Es preciso mencionar que también habfa otras instituciones 

educativas: el Calmecac, 

hacía la clase de los 

considerada por sus 

nobles, institución 

caracter{sticas 

de la que nos 

ocuparemos en otro apartado; y el Cuicall1, donde se enseñaban 
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'3l 

a estructurat"' sus leyes y 

que hubiese en todos los barrios y 

de mancebos, donde se ejercitasen en 

re l i,g {ón-, ,y:·· buena cr 1 anza. • . y que hubiese maestros y hombres 

ancianos .que los reprendiesen y corrigiesen y castigasen y 

mandasen y ocupasen en cosas de ordinarios ejerc1cios11 • C10.) 

Incluso, por ejemplo, en la coronaci6n a Moctezuma Xocoyotzin, se 

le exhort6 a cumplir sus deberes y entre ellos, se le diJo .. 
encom1éndote las escuelas y colegios y casas de recogimiento que 

hay en la ciudad ••• de 9Jd§. siempre vayan .e.o. .fil.lrnento y no en 

disn11nuc16n'' (li). Por lo que, deducimos la importancia concebida 

para la di~us1Ón de la educac16n en la sociedad. 

Lo anterior, nos proporciona un prueba de la organizac16n 

educativa, destinada a sus habitantes por medio de instituciones. 

Podr(amos suponer que la educaci6n se brindaba a casi cualquier 

integrante de esta sociedad, pero que en el caso del Tlacu1lo, 

debia reunir las caracter(sticas propias para el d1buJo y la 

pintura, de ahi la importancia de conocer las incl1nac1ones de 

cada persona; ademJs de esto, el elegido para el o~icio de pinto~, 

debra conocer las diversas ~ormas del conoc1m1ento generado; 



pintoras que eJercCan l• proTesión de Tlacuilo 1' \J2) 

Asimismo, el Códice Mendocino da cuenta también de la existencia 

de este OTicio al que se dedicaban algunas muJeres, mismas que 

suponemos eran elegidas durante el desarrollo educativo eTectuaoo 

en las escuelas para ellas dedicadas, conocer las 

pred1lecc1ones art(sticds de los miembros de la sociedad; ·justo 

es mencionar su importancia como portadoras de un trabaJo no 

sólo esencial del hombre, sino como artesanos que aprendieron la 

tdcnica del dibujo y de co1ocimientos generales en la aplicación 

de su arte para satisTacer una necesidad social de preservación y 

transmisión del conocimiento. 

Un rasgo importante de la educación azteca, consistió en 

impartirla a todos los miembros de la sociedad, como un vfnculo 

de integración social entre los gobernados y el Estado Tenochca, 

como lo muestran las escuelas del Calmecac y el Telpochcalli; y 

no sólo a éstas, sino también en el Cuicalli. 



A estas escuela~- as·ist.'f an ·-.de_:·ma~.~ra .. ~·ob"{lg~·to~\:~··,· 
.· .. : , . ,· . .-... :_ ... '. ·_'·_. ·. :::.< <.~'. 

personas ané':Carí.as ··qu~·:~.i ¿;/~ -1~'e_~O-~d: a·A c·¿¡ia.- -·~L-~::·;~:a·i:~~~-:-:'.·~:.:i-~·.ii; -_~i-·L:e·:V ... :ú-::i~s· ";/ 

tr·ae.-1os ª i'·1;?11a:5, se9¿n.· i~1~ ¡X.~efig.:,~~1~~ ~~~~,;;,,:,:,;~¡~~; ~·e los 
·'>.'..--'- (1U) - .,._· .. ~.;: ·:·.'/:· .:< ::.·:·;··· ._.: · -

i nd i v·1 duos-~ ·'edúcac:~ ó ~::·~:.b~~~~/d~---,-~~X~ ')::o~;.c>A~·~}-tI.yS\;-,~~~;c;,·ci:::_;~-6P·¿~-~~-~---- -:~~{~~(~a 

y apoyados en 1 a t.)~JrcI~h ci:,_~{: ~b~~,, r~fu~i-zo:)~d~g'~g f~o. 
' :.·- ,_,,,. '~.--'.~--,:· ____ ,., - ".' . ,· ... ' ' .. -. .--- ., - ;_:.~~;:: - ·)-,-.--.. , ;~~~·::: 

':):'~'~-- '._, _ .. ,:· 

que 

b) CARACTER I STI CAS 

La estima social del Tlacullo .. se detentaba por- su 

••.especializacid'n", acot"'de a las necesidades sociales r-equeridas, 

par-a las diver-sas funciones r-ealizadas por- el Estado. El gr-ado de 

especializaci&n, se deter-minaba por las habilidades escr-iptor-ias 

adquir-idas en su pr-oceso de apr-endizaje. 

Fer-nando de Alva Ixtlix6chitl, en su pr-6logo a la Histor-ia de la 

Nacion Chichimeca, nos comenta una variada descripción de 

fer-mas pictogr-áficas especiales par-a cada Tlacuilo, nos dice: 

11 Tení"an para cada género sus escr1tot"'es. Unos que trataban de los 

Anales, poniendo por su orden las cosas que acaec{an en cada un 

año. Otros tenían a su cargo las genealogras y descendencias de 

los r-eyes y señor-es y per-sonas de linaJe, asentando por- cuenta y 

raz6n los que nac(an, y bOt"'t"'dban los que marran, CDn la misma 

cuenta. Unos ten{an cuidado de las pintur-as de los té!ir-rn i nos, 

limites y mojoneras de las ciudades, provincias, pueblos y 

lugar-es, y de las suer-tes y r-epar-timientos de tier-r-a; cuyas er-an 

y a quién per-tenec{an. Otr-os de los libr-os de las leyes, ritos y 

ceremonias que usaban en su in~1del1dao, y modo de su doctr-i na 

1dol~tr-ica, y de las fiestas de sus falsos dioses y calendar-1os. 



Y -l'ín<1lmente~ .·+11660-i:o,, 

ense~ar- de 

e hista•-1as 11 (13) 

Real i z_ando 

siguientes 

- Los ~ue.ilevabán 1~ 

ac~·Í"1t.e¿~-í ~\:~ nt_o~~ 

- Los que ~elácionabaM a.los integrantes de la sociedad por medio 

de li'.'neas,·o lazos -familiares, llevando una relación de la nobleza, 

que in~l~so -ma~ii'estaba los nacimientos y muertes de los 

individuos. 

Los que conoc!an los l(mites territoriales, desde una 

perspectiva particular en cuanto a su propiedad, y general en 

cuanto a los limitrÓi'es de sus ciudades, provincias y pueblos, 

y claro de la repartición de la tierra. 

Los que entend(an de la estructura Jur(d1ca de la sociedad 

azteca, tratando los asuntos de los .funcionarios p6bl1cos para la 

aplicación de sus leyes. 

Los predestinados a interpretar las .fechas de ritos y cer~monias 

y en general de sus calendarios. 

- Los entendidos de la sabiduria tradicional az·teca 1 los 

~il6so~os y sabios, quienes conglomeraban todos los conocimientos 

y enseñaban a los integrantes de esta sociedad. 
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para 

escriptor10.-

Lo anterior podr{a evidenciar algunas de las +unciones del 

quehacer del bibliotecario en la época prehispánlca1 ya que al 

conocer el contenido de los Amoxtlis 1 podt'(a organizarse en 

recintos espec(~icos para utilizarse~ acorde a las necesidades de 

las clases sociales existentes en ese tiempo. 

Podr~amas sintetizar estas técnicas pictagrá~icas-ideagrá~icas 

por: Cronistas, genealógicos, tributarios, Jur{d1cos, rel1g1osos, 

culturales, y los que apoyaban la tradición oral. 

Lo expuesto, es una muestra representativa de la utilidad de esta 

técnica con un +in social, como soporte preservador de los 

acontecimientos realizados por la sociedad azteca, y de la manera 

como se encontraba organizada la Ciudad de Tenochtitlan, y P?r 

tanto, de su estructura de gobierno, para una poblaci6n 

propiamente metropolitana para esa época; "oe acuerdo a las 

estimaciones de los conquistaaores, en Tenochtitlan hab{a 

entre 69 000 y 120 000 casas, lo que permite calcular una 

poblacion de 500 000 a l 000 000 de habitantes. Además, muchas 

de las poblaciones. de la tierra ~irme. como Tlacopan, 



fl~cUL16 como 

naoitantes del &rea 

se 

del 

los 

necesidad oe 

p~eser~ar la cultura y transmi-tirla, ~~ ~l caso ~e los aztecas. 

¿Pero c6mo se inicia este arte¡, es obvio suponer qu~ comienza 

con el uso de técnicas escriptorias pasadas de generación en 

generación y con el intercambio de las mismas entre los pueblos 

mis civilizados, como los mixtecos y zapotecos, los mayas y 

toltecas. Por· lo anterior, consideramos que la tradic16n oral es 

soporte blsico de esta técnica, aunado al hecho religioso y a 

los ciclos agrfcolas, que permiten 

esc~itura con representaciones gr~~icas. 

Este producto social que consideramos 

ideográfica, fue realizado a través 

la consolidación de la 

escritura p1ctográ~1ca

de la diseminación de 

técnicas escriptorias basadas en las necesidades sociales de las 

d1+erentes culturas establecidas en el área; y considerando el 

grado de evolución de las técnicas escriptor1as, apoyándose en 

los materiales utilizados por las variadas culturas y sus 

necesidades representativas de acontecimientos para su posterior 

interpretación en un estilo uniforme de dibujos, 

cada tema en particular. 

adecuados a 

Un hecho trascendental en el proceso del aprend1zaJe de las 

técnicas escriptorias 1 lo resume el aspecto introspectivo del 



Tlacuilo, 

la llegada de las españoles, quiso veri~ic~r el 

mito1Ógico-hist6rico de la pro~ecf a dada a conocer 

a 

de 

contenido 

OOt"" SUS 

antepasados y mandó a unos mensajeros para que le dieran parte de 

tal acontecimiento en medios documentales como lo fueron hechos: 

aún más, mandó buscar en las comarcas cercanas noticias de lo 

antes re~er1do con viejos Tlacu1los, para ver si co1nc1dí"a la 

in~ormac16n oral ya dibuJada, con otros documentos que tuviesen 

algunos viejos dibuJantes, nos dice Diego úurán que "mand6 

Moctezuma investigar en todo tipo de p1ntu~as y de pintores para 

ver- s1 se encontraba lo pintada en varios lugares''. (15) 

Es en Xochlmilco donde se localiza a un anciano conocedor de 

cosas antiguas, este Tlacu1lo que nos relata el Padre Durln,· se 

llamaba Quilaztli, mismo que al presentarse con Moctezuma, le 

hace menc1~n de lo acontecido a sus mensajeros. primeramente en 

~arma oral, le describe los navros y detalles de las personas y 

colores que tenfan¡ y para dar mayor- veracidad a su relata le 

dice al Tlatoani » Y porque creas lo que digo es verdad, cltalo 



···:< ·.,': ·. :. ' .• -· 

·ci_l~{t;~r-~ .. :~\ñ·¿.~- ·--V 1 e ja Je rnc:1~tt·o eJ vestidos 
;:-;.,__, ~ ~ ".<.:,.. 

de di'+et~eiitEl!D1 . C:Ólcit-es11 · (16) 

e~:f~~ .. /~j::f~·~~~ .. , se anal l za 
·e 

-Foníia ·;;;~ . .-i1 

un necho mitol6'gíco 

ge ner~¿ríf; 
en De 

r-esguar-dado nemotécnicame~te 
;: . ::··~ :· _:.:~'::,::--;<~ 

ge~-~~~~,.~ .. '?.·.,~--' y ven-ficado documentalmente por- med¡Cl,de. )'fHTÍox t 1 i 

•cc:J,:; un~"~Cl~~enido histor-iogr-.f.¡:ico que menciona ·1a memoria· escr:lta 

de la ·p~o-fecia enar:bolada por Quetzalcóatl. 

Podr-famos decir que existió un soporte documental resguar:dado en 

la memor-ia de los Tlacuilos, por- medio de la nemotecnia, o sea 

que al poseer- el doininio de una técnica de esct'"itura, la 

in+ormaciÓn plasmada tenia un signi+icado acorde a la 

especializac16n de cada pintot'", aún m~s, si tomamos en cuenta que 

esta técnica era tr-ansmitida de gener-aci6n en gener-aci6n1 como 

se acostumbraba en la sociedad azteca en cualesquier oficio, o 

par-a la actividad a que estaba pr-edestinado el .¡:utur-o integr-ante 

de el 1.:1. Y por otro lado 1 como se menc1on6 anteriormente, se 

mand6 a investigar- en p1ntur-as y pintor-es, un hecho pr-o+~tico ya 

conocido por la sociedad par-a dar-le validez, por lo que podr-Íamos 

suponer que la inTormaciÓn podY{a contenerse en la memal'la 

colectiva y en un soporte .¡:{sico en .¡:or-ma de documento. 



e) SISTEMA oE>EséRITURA· 

Pero el las palabras pot- medios grá-ficos 

representa un grado de evolución de la cultura en general y de la 

escritura en particular, designada por las neces ida ~es de 

desarrollar signos que representen un signi-f~cado, basados en un 

c6digo ya establecido para su interpretaci6n. ~El pensamiento está 

integrado en el habla y no en los textos, todos los cuales 

adquieren su sign1~1cado mediante la referencia del s(mbolo 

visible con el mundo del sonidow (17). 

El desarrollo del lenguaje en las di-ferentes culturas del mundo. 

implicó un grado de análisis y abstracci6n del proceso cognoscitivo 

del hombre para entablar relaciones por medios no orales; de ah( 

que '1el proceso de comunicación se verifica s6lo cuando existe un 

c6digo. Un c~digo es un sistema de codi-ficación que reune entid~des 

presentes y entidades ausentes. Siempre que una cosa 

materialmente presente a la percepción de 1 des t 1 natar to 

representa otra cosa a partir de reglas subyacentes, nay 

signi-ficacion• (1$). El proceso de la comunicación se e-fect~a a 

través de un em1sor-mensaJe-receptor y fina !mente, la 

interpretación del mensaJ_e emitido. 



8e 

consolid~ndose 

amplio 

as1m1lar 

mesoamér1ca 

Esto es, pot"" considerar que el nacimiento escr1ptor1a, se 

establece a partir de un contexto religiosa con las sacerdotes 

en los templos; en el servicio de los cultos ~unerar1os¡ coma un 

reQL•et'"imiento del proceso administrativa de organ1zac1Ón de la 

sociedad; y po,... la necesidad de llevar regiStros calendár1cos. 

Aspectos generales que en su conjunto, muestran l A. necesidad 

plena del hombre de ubicarse E!n el -tiemuu '/ er1 el f¿sp.:ic ia; 

tmportante fenómeno humano en el que 158 desarrollaran de manet·a 

gr~oual sistemas de escritut·a como una n8cesidad de consignar 

la evoluci6n cultut""al de caoa sociedad, pero en di+erentes 

etapas de la histot""ia. 

En Mesopotamia se desarro116 lentamente el sistema de ~scritut""a 

cune1+orme~ que se basaba esencialmente en la repreeentac1~n de 

signos en forma de cu~as, establecidos baJo un código que podt""(a 



ser 

interpretación del 

en 

-para 

su 

s igni f 1cado 

En el México Pt·ehispánico, tambié°n la religión fue un factor 

importante para el desarrollo de un sistema de escritura 

denominada p1ctogr~fica, que evidenció la neces1dad de registrar 

los hechos acontecidos en el transcurso de su evolución 

histórica. Esta evoluci~n, comienza por media de la transm1s1~r1 

en las migraciones de sus habitantes hacia las zonas del 

Altiplano Central, al transmitirse por medio de sus tvad1c1ones, 

la escritura de los pueblos poseedores de la t~cnica del OibUJO 

con la tinta denominada del rojo y el negro, colores que 

denotaban la sabidur{a en los Amoxtlis; grupos que se sup<:=>:ie 

ven!an de la zona del Golfo de México y que diseminaron la 

t•cnica de su Tlacuilolli o escritura entre 

encontraban a su paso migratoria. 

los pueblos que 

En este s1stema de escritura se ignora quién o cómo inició el 

arte de escribir o pintar en un soporte ~(sico de escritura, por 



Lo C:lnter-ior-, podr- (a indicar una diseminaci6n de aspectos 

cultur•les por medio de la observaci6n y experimentaci6n de lo 

realizado por los grupos nahuas que poseí'an una t~cnica, y en 

este caso de t~cn1cas comunes de escr-1tu~a e incluso porque 

estas técnicas eY-an conocidas por los seXar(os estaolec1oos, 

antes que las aztecas, en la lo 

-fueron los señoY-(os de Texcoco, Azcapatzalco, Xachtm11co, 

Chalco y principalmente el pueblo Acolhua, presunto heredero de 

los conocimientos Toltecas y por grupos establecidos en el ~rea. 

A pesar de que en Mesopotamia se lleg6 a un grado de 

abstracci6n pr6ximo a la separación silábica de signos para 

~ormar palabras, es más ~actible e~ectuar un análisis compdrativo 

de la cultura egipcia y azteca, ya que podYfamos descr- i b1 r por-

de escritur-a y establecer- un paralelo 

entre la escr-1tLtr-a Jer-ogl{.f1ca y la escritura 

ideogr~.f1ca, aunque no en su total desarrollo 

p1ct.ográ+ica

de establecet~ 

p1ctagraT(as para Tormar s(labas, pero s1 ut1l1zaban algunas 



1·1 

se e.fectual'on 

signos uniaos podrí'an 

interpretarse en un contexto plenamente determinado por los 

convencionalismos adoptados por los aztecas. 

Siguiendo la jerarqu1zación aportada por el Dr. ~liguel Le6'n 

Port11 la, quien cons1der6' cinco diferentes tipos de s(mbolos que 

representa.1'" an 

. , 
comun1cac1un 

car-acter(sticas 

del pen8arn ier1to 

propias en el pt"'oceso 

por rnedLO de L1 n ~; L s t.ema 

escritLlr-a; este sistema tuvo como caracterfstica principal 

oe 

d1J 

la 

elaboración de glifos, es decir de aibujos de objetos o son1aos 

que representaban un mensaJe a interpr-etarse, según sus 

espec{~icas connotaciones; éstos, se consideraron segÓn el 

contenido temático de su significado, además de su ut1l1dad en el 

contexto social; el Dr. Le6n Portilla desp~es de un examen de 

cÓd1ces, establece glifos que se descr-1ben como : Numer·¿\les, 

repr-esentat1vos de númeYos; Calendár icos, t'"epresentat1vos ce 

fechas; Pictográficos, representativos de objetos; Ideográficos, 

representativos de ideas; y Fon~ticos representativos de son1das: 

s1 labicos.(20) * 
* EJemplos de la v1genc1a oe p1ctogra~tas en nuestros d(a~. se ··--



antcicedente en 

el mundo. Esta es la etapa a la que se oa el nombt-·e oe 

p1ctográTico-1deográ+ica, que deriva su nombre ae los signos que 

se utilizan en ella: pictogramas e ideogramas. Un pictog•·ama 

pueae de~1n1~se como un signa separado que s1gn1+1ca el obJeto 

representado" (21). 

Podría decirse que a pesar de las limitaciones alTab~ticas oe la 

escritura de los aztecas, ésta se estableció con ~ines prácticos 

de registrar inTormación en un soporte T(sico que pudiera ser 

interpretada por quienes sab(an su signi~1cado y ut1l1dad, para 

el Tuncionamiento de la sociedad como un bien común. 

- denota en las simbolag{as empleadas en el Sistema de Transpoyte 
Colectivo de la Cd. oe México: Pant1tlan, Goyoacan, 1•11xhuca, 
Cop1lco, Chapultepec, etc.; en los logotipos que se~alan los 
pueolos ale<:Ja~OG a la ciudad: Tepo~ot.!án, Eca.tepec, Tlalpan. et.e. 
Incluso, las p1ctogra+(as en el umbral del siglo xxr, cobt·an 
dCtualidad como un lenguaJe universal al denotar s1moolag{as 
como¡ s1 lencio, no fumar, alto, pel igr-o, etc. 



d) 

~~~€ es ~n el proceso del cambio ~~ 1~~ 
,_. ·. .. -

ci~illi~¿fon~s de la 

huma ni dad, en donde se comienzan a utilizar técnicas 

completamente definidas para trasmitir informaci~n como una 

necesidad social de cada cultura para su Tormac16n; como es el 

caso de Mesopotam1a, en donde la utilización de tablillas de 

barro escritas can punzones de puntas triangulares determinaron 

signos cunei~ormes can un signiT1cado 1 estas puntas se usabon al 

esta!"'" el barro ~resco y posteriormente las tablillas se secabarl 

al sol o por medio de calor. 

En Egipto, se llega a un grado pictórico m~s elevado, ya que la 

necesidad de plasmar los elementos mitol6glcos en las funciones 

religiosas~ per1n1te una.rneJor util1zac16n de la pintul'a en 

las paredes de los templos; as( como el papiro como elemento 

escr1ptor10 que permite la concentrac16n de in+ormac16n en ur1 

espacio m~s pequeño pero con +1nes de generac1~n de 1nTormac16n, 

ut1l1zándose pinceles y pinturas para deTin1r el contexto. 



de-finida de los 

templos c:on i6'gic:os que aba.-c:aban la c:osmogoní'a del 

oueolo azteca y lo oue era más importante. la cons1gnac1ón en el 

ca lendur- io de los ciclos ag1·{colas en un soporte documental mas 

oequeMo: el Amoxt.l i. C.sta c1r-cunstanc1a poar·(a con!:i1derarse como 

una man1-festac1Ón de la necesidad de concentrar ' ln+-ormac1on 

generada por la sociedad con ~ines más pr~ct1cos de dir1genc1a; 

' .a.si. como de una necesidad de registro para la 

conocimiento. 

t: l uso de las téc:nic:as esc:.-1pto.-ias presuponemos, requeY1rfa. 

tener la idea de lo que iba a ser dibuJado, esto es, manejar un 

g.-ado de abst.-ac:c:ión pa.-a dibuja.- po.- medio de una imagen aquello 

que er-a necesario registrar. Implicaba trabaJar- primer"amente con 

un Tlac:u1lomac:hiotl* o boceto t.-azado po.- un t.-ozo de c:a.-bón, si 

*El su-f1Jo \•lachiotl. sugiere la utilización de un "machote" a 
guisa de esbozo esquemática para nacer un escrito. 



Fray Bernardina de Sahag6n nos re-f1et'"e brevemente esta técnica a! 

describirnos que \IEl pintor, en su a+icio, sabe usar de colores, 

y díbuJar o señalar las im~genes con carbón, y nacer muv buena 

buen de colores, y stbelos moler muy bien y mezclar. El mezcla 

p1 ntor tiene buena mana y gracia en el pintar. y considera muy 

bien lo que ha de pintar, y matiza muy bien la pintura, 

nacer las sombras, y los Jejas y Jos -Fol lajes 11 (22). 

La determinaci6n del contenido de los Amo~tl1s era 

y saoe 

de vital 

importancia, ya que este padr(a espect+icar el colar a emplear. 

La d1vers1-F1caci6n de la sociedad produjo un canglomeraoo 

d1+erente de técnicas escr1ptor1as que -Fueran acordes a sus 

ne ces t da des de registro de conocimientos e ir1~ormac16n. De anf 

que el pintor '•considera muy bien lo que ha de p1ntaru o sea 

aplicar el conocimiento de su entorno social. 

'll 



elaboración de mapas 

ya que estos eran hechos 

peYmitieran 

establecer una ~ayor i~+ormaci6n por trazos acorde al tamaño y 

uti l i zaci 6'n. 

Ld técnica escriptor1a podrra iniciarse en el seno -fam1lta.r, 

nClcleo de la sociedad; el +uturo Tlacuilo baJo la mirada de su 

padr-e, adqu1r{a estas técnicas por medio de la imltaci6n v l-3 

exhortacu5n oral / llevadas a cabo con detalle¡ como lo 

mencionaron los Toltecas, ser un artista que aplicaba ' su cor-azon, 

par-a adquirir- una destreza en el dibuJo de l(neas y curvas que 

apoyaran su trazo. 

Sin embargo, era el Calmecac la institución donde se eJercfa 

una mayor aplicaci6'n pr.íctica del dibuJo, ya que era necesario 

tener una re+lexi6n cognoscitiva para eJempli+icar aquel lo que 

deseaban expresar por medio de su Tlacuiloloni o pinceles v 

escudillas de colores. En el Calmecac se criaban los sacerdotes 

y ministros del templo desde niñ'os; nos menciona Fr-ay 8eynat·d1no 

de Sahag~n que " les enseñaban todos las ver-sos de canto para 



cantar, que~se>.iiamab~n 

la esc1· i tbs {.;.~+ ,i¡}e¡ ;Í.i 61'0~ Q.Qi ';'!O.C,"':>=:'::E.!.--'=-" .. 

as1:rol'~~t! :ii'~¿{a~~, 
···' ~' ,·,~·' . . 

cue)it:~:· dé'fro;,; ~':~a~,;~. (2~)> 
la 

,-.,,;·:.''· _,· 
-~-. ::· > ~ .. ·; - - .,.·, .. > •• - - - .. 

r~uiincitj~-~ ·~-:~~f.'.;·X~~~i~; ·.·a .:_que 
'<_": .. :;¡.: '"'. .. ·. 

pudt~e .1e··<h¿ú::-C"a una - - .,. 

es;~-6 P\:_,ft~:·ca.~ ir .... y tamb1.én h1 jo m(O-, 

de entender .!..Q§. l.!..QJ:::..Q.§ de nuestra señor; al léÍgate a las sabias y 

nJbiles y de buen ingeniall,(25) 

En este centro educativo se encontraban las Tlalmat1nime o sabios 

nahuas; que como nos sigue diciendo Sahagún acerca de éstos U El 

sabia es cama lumbre a hacha grande a espejo reluc1ente y pulido 

de ambas partes y buen dechado de los otros , entendida y le(da: 

tamoi~n es cama~ y gu(a para 1.9.§. otros''. (2ó) 

Podr(amos decir que el Tlacuila al pasa del tiempo, podr ia 

convertirse en un Tlalmat1nime, -a ~eserva de los que se +armaban 

en el Galmecac poi- vota- po,- el uso de la t~cn1ca 

escriptoria, por su conocirnier1to del contenido de las Amoxtl1s, 

su interpretaci6n y transmisi6n de los libras pintadas; y por 

su conocimiento de las actividades sociales y religiosas. (27) 

Los Tlalmatinime al ~ungir como una especie de maestros en el 

Calmecac poseeían Amaxtlis acordes a la enseñanZd a e+ectuar, 

por el lo, suponemos el conside~arlo, aparte de un maest~u, como 

un paralelo de las actividades de un bibliotecaria, al guardar v 

organizar los Amoxtl1s según el uso requerido y la informQc16n a 

proporcionar a los educandos, guiándolos con su expe~iencia y 
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!I I LOS 

' · .. _·_,' 

a) I~IPORTANCIA. !N,F.DRl'lfHIVA, 
.·.·- ~',:.'..i . . ,, ·--

·''/.~- ,_: .. '.,¿~'--;~::.~;·.···'i·' 

La ne:~-~-~;E~~·:a:;_">';¡~:,~~~·:;;f.0:~L1eva .. r· ·a 1:a·b·O ~na'taciones ce l~s_ c1cios. 

ag;·r~o1·~~//;B¡'~~ ~·;~':\·~9\9: ~i ··es¿blec1m1éntb de. }rmboi6s para 

repr-·~:~é.~;t~~\ :-./i~-~~-~-~\YXl~~,~-a~6:_:;¡:::~~:~:~~--"t~·: :~t~-\?~d?G·~~:~:~.k~-.~;y, :;:::¡~-'.; }~ r· ~~ .. :1·~-~~ 4r~ .. ~~~;~ 
hablado. y_/l a ~s¿;;i;~=.-~~- ~~~~gi~ ... ~x y~ se.· d~sa.rro fl aron en •· i~~'i~C: t 6n' 

estrecha y :i~~l~bl·~; 26~ ~{ {;;i~~Jb del hombre v ~u organización 

SOCI al M • U) 

Una caracter{stica de la escritura es su car~cter saqrddo, desde 

sus or{genes, la escritura está en las templos al serv1c10 de los 

sacerdotes, como el caso de Mesopotamia y Egipto entre otros. 

También en Mesoamér1ca ocurrió este ~enómeno del c:onocimiento 

humano. La esc:rit:.ura se encontraoa 1 igada al lengua Je, lci palabt ~3 

se hi.zo escritur-a - escritura sagr-ada: los Oioses oa.n su propia 

palabr.;¡ al hombre, lo crean -. Como lo dicen los cantares 

mexicanos recopilados por Miguel Le6n-Portilla, (2) atribu{do en 

este caso a el sabio señor de Tezcoco, Netzahualcoyotl: 

UCon +lores escribes, Dador de la vida 
con cantos das c~lor 
con cantos sombreas 
a los que han de vi.vir en la tierra. 
DespGes destruirás a aguilas y tigres 
s61o en tu libro de pinturas vivimos, 
aqu( sobre la tierra. 
con tinta negra borrar~s 
lo que ~ue la hermandad, 
la comunidad, la nobleza. 
T6 sombreas a los que han de vivir en la 
tier-ra" 
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t"Llpestres. 

comienza la 

et.apa. de sedentari;:ació"n ael hombre cuanao 

técnica representativa de imágenes de la naturaleza, 

con la al~arerfa, por medio de peque~as ~igurillas de barro y 

vaslJas; en et aspecto personal, las ornamentac1ones carporales 1 

como tatuaJes y dibuJOS ~aciales. ~n las templos, la rea11zaci6n 

de rocas esculpidas en baJorreJ1eves en los muros, que demues~ran 

la existencia de primeras mani~estaciones oe materiales 

escr1ptor1os en comunidades aldeanas. 

Los ciclos agrícolas ~omienzan a presentar 11 una s1mbologta 

pt""Opla 

tiet·ra) 

reldcionada fundamentalmente con la agricultura 

y las creencias mágicas, a manera de un 

!agua

lenguaJe 

ideográfico compartido por los Ulmecas, mismo que llevar[a a la 

escritura glffica" (3)• 

Es precisamente con el adven1m1ento de las pr une ras 

civilizaciones y la edi~icaciÓn de los centros ceremoniales donde 

aparece una sociedad dominante: la azteca, que agrupa de manera 

sistemática a varias mani~estac1ones escriptar1as. El in1c10 de 

una sociedad que toma como modelo a Teat1huacan y a ·rula er1 sus 



El ~Arnoxtl i cump 1 i 6 su 'o b jeito' de'''tr'a ns in i ti r mensajes; según el 

cror11sta Berna! O{az del Castillo, en su p~1mer viaje a tierras 

mexicanas, ya Moctezuma, Tlatoani gobernante en la gran 

Tenochti tlan, tenia noticia de las victorias de los españoles, 

comandados en el año de 1517 por Francisco Hernández de Córdova 

en la batalla sostenida con los !nd{genas en Catoche y Champot6n 

en costas de Yucatán, este hecha nos mani~iesta la extensión de 

comun1cac1anes del área mesoamericana de esa época; dice Berna 1 

Díaz •l •.. y todo se lo hab{an llevado pintado en unos paños de 

henequén, que es como de 1 i no". ('!) 

Este relevante encuentro de dos culturas, fue dibujado por el 

Tlacuilo o escribano pintor, que antes se mencion6, interven{an 

varios, en la formaci6n de un Amoxtli, pero dirigidos por el 

Tlacuilocateachcauh o escribano principal, en virtud de la 

d1vers1dad instrumentos pictograficos, utilizados para 

elaborar su trabaJo, tales como recipientes, tintas, 

y el material sobre el cual se dibujaban las 

pinceles 

figuras 

en los Amoxtl1s. 



E.! ' con 

cronista. 

•I 'y dí"Jol~s Cortes que Juego los fuesen a llamar con cañas, 

que en su lengua llaman amales 11 • (~) 

El inicio de un encuentro formal con los enviados del Tlatoani de 

M'xico-Tenochtitlan, es significativo desde el punto de vista 

cultural, ya que la escritura cama una extensi6n propia del 

pensamiento de los cronistas, permite conocer la ex1stenc1a de un 

medio escriptorio, can caractertsticas propias, como eran los 

Amoxtlis~ nunca antes visto por ellos, habituados ya a un estilo 

literario europeo de un elevado grado de evo!uciGn gramatical, 

como lo era en ese tiempo el uso del alfabeto v en particular el 

uso de la lengua española en la literatura. 

* Aquí' se re-Fiere Cortés a un recipiente en -forma de tubo tipo 
ºcaña'' para enrro! lar en él el Amoxtl i en que se c1 -t-raba un 
mensa.Je tipo carta; y al mencionar amales se re-F1ere al 
material del papel amatl con que era elaborado el Amoxtl i. 
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relat.a 

Ber nal Moctezuma) 

trara grandes ~Jéx1co, y 

manci~ pintar al natural la cara y el rcistrri e cuer·pa y ~alciones 

de Cortés y de todos las capitanes y soldados, y nav{os v velas 
. - --

y caballos, y a doña Marina e Aguil~r. y hasta dos lebreles, 

e tiros y pelotas, y todo el ejéi-c~ito que traí"amos, y lo llevó' a 

su señor U (6) 

Este testimonia de Bernal Di'az nos permite suponer dos 

cuestiones: 

Una, eran varios los Tlacuilos con ayudantes o aprendices. y, 

Dos, el dom i ni o de u na técnica escr1ptor1a cam6n, que les 

per-m1tfa dibujar rápidamente el esbozo de las ~iguras, ya que 

solo se dibujaban los contornos, para posteriormente aplicar las 

colores y Tormar un estilo, sustentado en el contenida del mensaJe 

de los dibujos realizados; •• v todo lo mandaban pintar par·a que su 

se?l'ot- Moct.e<:uma lo viese .. •1 {7) 

Hay que destacar que esta in~armac1Ón deber{a ser clara, prec1s~ y 

expedita; por eJemplo, el enviado de Moctezuma, que deb1 6 ser 

alguien de la nobleza mexica, ya que este embaJador- •ª ••• e! 
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la 

en 

en un elemento 

desde una perspectiva 

estos materiales su memoria 

registraban el acontecer del destino 

de la -sóciedad-- azteca, 

teocrática. 

sociedad esencialmente militarista-

La escr'°itura, caracterizada par elementos pictográ~icos e 

básica en el desarrollo cultu1·a1 alcanzado por 

esta sociedad, mani-fiesta su importancia de veh(culos para el 

registro y transmisión de conocim1entos, de in-formaci6n 

interpretada por el proceso cognoscitivo del hombre y dibuJada en 

materiales especialmente diseñados para esta +unción oe 

comunicaci6n, con distinciones propias, dibujadas y referidas en 

los Amoxtlis; lo que permite identi~1car un contenido de 

inTormaciOn de diversa rndole temática, incluso de personaJes, 

aspecto del cual nos menciona el cronista Dr'az del Castillo ,¡ 

que cuando a Cortés le llev6 Tendile dibujado su misma figura~ 

(9). Tal parece que esto fué hecho en un pliega de papel· amate; 

aunque hab{a otras Amaxtlis con formas y materiales diferentes. 



La 

En una +orma de Amoxtli,~-POr· eJemplo, can dLDUJOS en un solo plano 

y diseño plegado, a manera de biombos, los esoañoles encontraron 

una peculiar analogra con las codex romanos, hecho, que v1eror1 

soldados que habran estado inclusive en Italia, cuna del 

Renac:1m1enta; como 

deGp6es converso a 

lo constata uno de los soldados cron1s~as v 

la at·den de las dominicos, F~av ~ranc1sco de 

1igui Jar quien nos dice que ~ Por manera que hubo gente 

Venecia, griegas. sic1l1anas, italianos~ vtzca(nas. montañeses~ 

astur· 1anos, portugueses, andaluces y extremeños 11 • (.10) Inc J. uso, 

se podr(a manifestar un primer vestigio de su nombre actual, poi· 

su +orma de códice, ya que propiamente es un libro manuscrito. 

Para realizar un an~lisis comparat1vo de este acantec1miento, es 

pertinente mencionar que en el siglo xv, se d1sem1 naba 

exitosamente la evolución del libro tipográ~icü en ~uropa v se 

encontraba en pleno desarrollo can los adelantos de 

móviles diseñados por Gutenberg; prueba de ella, 

los t:.ipos 

!d primera 

impresión de la Biblia realizada con la t•cn1ca de la imprenta. 
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... 

oostante el nombre de ''sellos'' .•• _, es mJ's adecuado ___ e1 de 

11 pi ntaderas" por el uso principal que se h-3.cla de ellas, 

estampándolas en el cuerpo o imprimiéndolas en otros obJe~os 

(y más adelante agrega) se estampaban sobre ... papel ... 
,, 

(1Z) * 
Lo anterior nos muestra una incipiente ~arma de impresión, que ae 

paso hay que man1+estar, se ut1l1zó también en Mesopotam1a y en 

China. 

En el México Antiguo, al tene..- relación las conqu1staaores, 

con un nuevo tipo de materiales para registrar 1n+o1~maci6n en 

~orma p1ctogri~1ca, como lo ~usrar1 los Amoxtl1s; se dieron cuenta 

del contenido ideogr<Íf1co de las p1ctogra-fi'ds; de ahi que 

primera. l nterpretac1 Ón int=ormat1va se u t .L 11 z. ó en el d~oecto 

oé l 1 ca; acontecimiento mencionado por el mismo Bernal 

C~stillo. que ya ader1trados en terr1tor10 mexicana, y precisamente 

en el señario enemigo de los aztecas, el pueblo Tlaxcaltecd, 

i~terpretaron la in~ormac16n de los Amoxtlis que observaron 

Una expos1c1ó'n de estos Sel los y matet·1aLes grd+rcos, se 
muestran en el Museo de Artes Gt·.;{+1cas ''Juan Pablos", sr to en 
Gal i leo ~ 1O1 Col . Po 1 a neo, O. F . 



(13) 

ld 

Castillo 

las 

de pelear 11 • 

Est.a información, nos re+iere la constante d1sem1nac1ón oe 

dei técnicas comunes de elatJ01 .. aciÓn de mateYiales, como el uso 

henequén, materia prima que crece en s1t1os aleJados como lo es 

la penfnsula de Yucatán. 

Bet"'nard1na 

cuestiones 

de Sahagún nos 

b~licas ent.-e 

menciona sobre las estrategias v 

los aztecas '1 .•. y toda lo trd(an 

01ntado, y lo presentaban al señor para que viese la d1spos1c1Ón 

de la tierra ••• v1sto esto, el señor mandaba 1 l ama1- a los 

capitanes principales ••• y mostr.Índoles .!...§_ pintura señalá'.bales los 

caminos que hab(an de lleva~·, por donde hab(an de lOS 

soldados, y en cuantos d(as habian de llegar y en donde habi.'an de 

asentar los reales; y se~al~bales los maestres de campo que nabfan 

oe llegar •.. (despt'.ies de la v1cto.-1a) contaban los cautivas que 

habí"an tomado, y los que habran sida muertos de los suvos, tomada 

esta minuta, luego iban a dar .-elac16n al seña.-". (1ll) 
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E! ouet:> l_r.J 

our e! l1.:i 

v_- tent'iJ. 

deo16 

de J Lastil!r.1. 

de paso, los 

contienda como estrategias para 

batallas q~e escaban planeadas en los Amo•tlis como 

tácticas de guerra y la ~ormacion de los eJerc:.it.os, hechos 

in~ormat1vos que relataron que, '1 ••• pues tan valientemente 

oeleamos en lo de Potonchan, y Tabasco y con los clasca!Cecas. 

porque todas !as bdtallas se las trajeron pintaoas al natut·all1• 

06) 

'En la época de estos ac:.ontecimientos, ex1stf'an relaciones 

comerciales gene!'alizadas en el 
,. 
area mesoamericana, J legando 

incluso hasta Am6rica Central, pero la importancia del comercio 

radica en la diseminación de art(culos en dicha á'rea. (17) 

El comerc10 se extendi6 a los cent1·os culturales ' mas impo1~tantes, 

aunque el núcleo principal mercantil lo ~ué el mercado oe 

T!atelolco, auspiciado por los Pochtecas o comerc1antest 

se podr (a decil' que el los -fueron el medio de inter-camb10 

de materiales, al aceptar aquellos que brinda~an ~lex1b1l1dad 

y dureza. y al rn1sn10 tiempo. pe~m1tir· un 01buJD ioeoqrJf1co 

de manera sencilla y con una técnica determinada. 
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La de 

Una caracter(stica de sacializac:io'n de los Amoxtl is, t""especto 

a sus habitantes; se describe a partir del rito matrimonial que 

realizaban, ya que Fray Diego Dur¡n menciona que para 1 a ffiUJ8t'" 

y el ha more desposados se efectuaban c1~1-tas anotaciones. 

comenta que •1 cuando la llevaoan a la casa, pon(an ~or mernor1a la 

que é1 tenia, todo, as( de Joyas como ae o~-av1s1ó"n oe casas. y 

en oi:.ra memoria, lo que ella Las ~ mernor" tas 

guay-daban los padres de los despasados y señat""cillos de los 

oa1'rios". (20) 

Incluso el mismo Berna! oiaz del Casti l lo 1 nos sef;ala que 

en el seno -Fa.mi 1 iar '1ten(a cada indio e india dos altat'es, el 'Una 

Junto donde darmi~a, y el att'o a la puerta. de su casa, y en el los 

muchas arqu1llas y otras que llaman petacas llenas de Ídolos, urios 

chicos y otros grandes, y pedrezuelas y pedeYnales. y 110~1ilos de 

un papel de co~tezas de át·bol que llaman amate, y en ellos 
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ae 

J.os 

las 

que 

dÍcl se.-{a más opo.-tuno para aqe<ella ob.-a (la .'3xpia·ci1Jnlu. (23) 

Las referencias anteriormente descritas, hacen supone.- que los 

integrantes de la sociedad, utilizaban cllgunas ~armas del Amoxtli 

pat'"a tdent1+icarse dentro del proceso social azteca, deJando 

constancia de su papel como individuos participantes de la 

sociedad en el plano religiosa y la representación gr~~1ca de su 

memoria hist6r1ca en la comunidad. 

La d1vers1dad social existente, requirió de una estructura 

adm1n1strat1va que perm1t1era gobernaY con JUSt:.lCla, 

car-acter(stica importante del pueblo azteca, al menos lo que par""a 

su sociedad era considerado justo. Los praolemas suscitados en el 

campo administrativo, correspondCa al aspecto Jur!d1co de ")a 

sociedad y era menester establecer pol(t1cas de gobierno que 

pudieran solventar este tipo de necesidades, como es el caso de 

los d1sc:ern1m1entos terr1tor1ales, los acontecidos en el seno del 

calpulli, el trueque de los articulas manu+actur·ados en el 

camerc10. y lo concerniente a la tr1butac1dn proporc1or1ada. 



gran 

casa cama de aud1enc1a. dance esLan siempre 

sentadas diez o doce personas. que son Jueces v libran todus los 

casos y cosas que en el dicho mercado acaecen .•. ~ (~q) 

La impart1c1~n de Justicia para las causas c1v1Les en la c1uoaw. 

nos menciona Bernard1no de Sahag6n que•• ..• oe los pleitos y 

peticiones oe la gente popular •.. y presto los despacnaoan; porque 

pt" l meramente demandaban ~ pintura en flb!§.. estaban escritas~ Q 

pintadas ~ causas. 11 (2.!S) 

Aunque no s6lo para los habitantes ae la ciudad se daba aud1enc1a, 

sino que hab(a querellantes que lo hac(an desde leJanas t1er·t·as; 

hay que destacar la importancia de Tenochtitlan como núcleo 

social y que, por su vasta extensi6n ter1~itor1al 

inumerables pueblos suJetos al señor{o azteca, se 

y por los 
.. 

exponi.an en 

los Juzgados citaa1nos, los problenias tra(das de le Ja nas 

tierras a las autoridades destinadas para ello; nos relata Bernal 

D(az del Cast1 l la, al l legat" con los Jueces, ' 1entonces le tra{an 

pintado y dibujado §l.!_ pleito g embarazo soore 9.1!.§. ventan en ~ 



y 

, y lo que 

los' aportación de mano 

ae oora y de· en especie de elementos 

meta!Lírg1cos. Al respecto nos dice Bernard1no de SahagGn de la 

c.Jsa de los r11ayordomos en la sala llam~da Calp1~cal!1, 

este lugal'", se Juntaban todos los mayordomos del se~o1~, tr¿i.yendo 

Esta inTormac1on sustentada en los Amoxtl1s como una relación oe 

la econom.{"a azteca, no solo les Slt'"'VlÓ a el las como memoria v 

consulta, sino tambi'n a los conquistadores. 

Como sabemos, uno de los objetivos pr1nc1pales de los españoles 

era allegarse los metales preciosos, valederos en el mer-c~_ao 

ael Vl8JO mundo conocida, deb1 do al desarr-ollo del 

meYcant1l1smo y los cl'"éditos; por ello se 1n1c1aron las 

oaster1ores exploraciones, en la bÚsque da de las -Fuentes ae 

t·ique~a de oro y plata, y Just1-F1car ante el reino, su desacato 

d la autoridad de La 
. , 

Habana en poder de Diego Velazouez¡ Ce 

ah { que -Fue1'a importante sustraer t·1quezas como bat{n de 
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ostent.aban 

de 

los 

aztecas· e~ su indumeht~~1a~y·en su posesi6n de este metal, de 

-forma crec1~ la cddici~ d~ conocer el sitio que regenteaba 

la mayor parte del mundo mesoamericano canoc1do, sustentado por 

las aportaciones tributarias, dibujadas en los Amoxtl is. 

Al comenzar a acercarse a Tenocht1tlan, Tueron in~ormaoos por los 

enemigos de los aztecas que ex1st(an grandes tesa1'"os acumulados, 

va sed par tributo o riquezas propias. El encuentro con la nobleza 

azteca, les des~umbrÓ aLin má"s, ya que se percatat"on ae 

cantidad de adornos en oro que tra(an. por ello, el 

la r.11 .... an 

1 nterés 

de este maniTiesto por Cort~s de conocer las ~uentes mismas 

metal: Las minas de oro y plata. 

La -forma m.fs práctica de buscarlas, fue t""em1t1rse a documentos 

escr1ptor1as, como bien pudo percatarse Cortés de la ut1l1zac1Ón 

de ¡stos en el Srea mesoame1~1cana y en la soLlcnad azteca: solo 

era cuestión de saber quien les podri'°d +:acilita1~ in+orma.c1dn tan 

1 mpor ta nte, y quien meJor que el gran TlaLoar11 de l"lé x ice, y 

na.c1a él se d1r1g1eron sus pesquisas. 
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;:.or 

r1ocurnentos 

semejantes se bdSCH"On 

de metales, y ~o~tju~ no, de conocimientos del 

l"léx íco Antiguo desde una perspectiva geog1·~~ica o ara el 

establec1m1ento oe puertos, ya que al preguntarle Cortés a 

l"loctezuma acerca de esto, ~ste le dice " .•. que no lo sab(a, 

que ~l me nar{a pinta•· toda la costa y ancones y r(os de ella, ... 

otra dí'"a me trajeron f'igurada en un paño toda la costa, y en el la 

parec(a un ria que sal(a. a la mar~ más abierto según la +1guya1'. 

(29) 

Ya para esas alturas era inversos(mil que las desc:r i pc1 ones 

pictográficas s6lo eran para las fuentes de metales; también se 

queri''a una descripción geográ-Fica del .Írea c:onoc1 da oara su rneJor 

comprensi6n y establecimiento de puertos que a la postre 

sirvieron para expediciones ~uturas; y que mejor que mapas par·a 

el transporte terrestre y marítimo de metales 

d1r1g1dos hacia España, tan urgida de estas ~ mercancias 

preciosos, 

para el 

fortalecimiento del reino en Europa que involuntariamente +ueron 

compartidas con sus campet1dores, los ~ranceses e ingleses. 
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pu nr.a t.t" 1anqu1 a1-, se marc:aban 

desp(1es de~1n1rla en su ~orma uor calor. ~n Egipto se Ltt111z¿ 

pr1mord1almente materiales veqe~ales. en la olanta oel oao1ro v 

La ut1l1zac1&n de pinceles de madera y pelo, 
, 

as1 como 1a 

uc1l1zaci6n de colores elaborados con material vegetal, mineral v 

animal. 

En el caso oel México Preh1spán1co, ex1st1Ó una gran var1edao de 

elementos de elaborac16n de materiales esct·1ptor·1as, eran es~os, 

ma~er1ales como la piedra de basalto en esculturas monalft1cas. 

Para esculpir la piedra de los cerros y montes, a pesa~ de no 

conocer la ut1l1zación del hierro. fue menester el uso de otros 

materiales p~treos más resistentes para el 

diseño a elaborar. 

En los Amoxtl1s, el uso de los materiales 

var1aaa. se ut1l1z6 p1-1nc1palmente el uso 

tallado sobre ·~¡ 

vegetales +ue 

del papel 

, 
mas 

tF1cus>, ut1l1z~ndose la corteza; el Ixtl1 o maguey ~AgaveJ v el 

. , 
nenequen. utl1zándose en estos dos ti1t1mos las +1bras 



Es Lmportante recalc~r que eri un· e~tudio e~ectuado pa~ Hanz Ler1z, 

(30i para el uso del papel 1ndigena, concluye que su uso no solo 

se c1rc1.1nsc:t-1bi.a a la eacr-1tur-a, sino que tdmb1én tení"a +1 nes 

rel1gtosas, r1tua1es,ceremon1ales, como or-namentact~n, y en las 

exequias ~unerar1as, entre otros; y que en la ~pocd se contaba 

con una vasta produc:c16n de este material para d1+erentes ~tries. 
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p~redes eran cuadr-adas--o rect~ngular~s; pero el matet' ial rnas 

Lmportanle +ue el veqelal denominada.papiro hecho de una forma 

cuad~ada. tendiente al enrrollam1ento. Las +armas antes enur1c1adas 

nos dan una idea de la preTerenc1a de las +armas cuadradas pa~a 

regis~t-ar la info1·macion. 

Hunque lo anterior se re·f1ere de maner-a g~ner-al, se ut.1l1zdoan 

otros elementos inTormativos tanto en Mesopotam1a como en Eg1µ~0. 

que nos dan constancia de su +arma. En el Mex1co Pt'eh1sp,n1co en 

cuanto a su formato, como lo analizaremos a cont1nuacion, 

imperaba de mar1era general. la forma cuadrada coma elemento de 

con~o~maciOn po~ su ~lextb1l1dad. 

La informac1Ón se cons1qn6 en una variedad de +oYmas. a 

de los a1~erentes n1ater1ales y necesidades soc1alss. 

enumerar un amplia gama de ~stas; se puede comenzar con elemen~os 

del r·e1no mineral, por eJemPlo en la cet-á'"mica al a1ouJat'" sobr-e 

v~sos o Jarrones. aquellos ele1nentos ornamentales aue mostraban 
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tamb1~n, 

conductor Ue las q edades del el Cl r.: l L1 

del Nahu1- Oll1n. sol de movimiento; y· _Ja escultura oe la 

l;ovolxanuqu1 oei dad 1 unar; materiales p~treos en donde se 

esculp16 la m1tolog!a azteca. 

Pero no s6lo en' la escultura monol(t1ca. sino también en los 

ba)orrr·el ieves de los templos. las e1Bte!az calendá'r icas, en La 

escultuYa de los diferentes f lato~n1s, en la 01edra ae 11Js i~ert·os 

~amo 1.1n vest1g10 de su paso poi· la tiert·a ~~haltanao sus v1rtl•Des 

1 magn1+1cienc1a gueYr1:.1ra. 

t.:aso ae reg1st~o gr~~1co a1Je 

Amo>ctl1s, éstos tuvieron una d1vers1ado 

nos concierne. 

ae sopoYtes 

105 
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mdyo~•nente man~Jables para el registro, usu v transrn1s16n ae 

veget.a 1 es. 



por- la r-egü.lat· eran -de ~orma cuadrada, para plegarse en ~arma 

de biombos, como lo menciona Bernal Díaz del Castillo en sus 

primer-os contactos en Zempoala ª···Y 

~ cogidos s dobleces. como a manera de paños de cast1 l la 11 • 

(31) * 

1ambtén salfan utilizarse en +arma peque~a y llevarlos por los 

poyuan1 o mensaJeros, estos documentos mas pequeños, +acil1taoan 

su transporte a grandes distancias, siendo un medio de 

comun1cac1ón escrita en +arma de cartas entre los d1+et~entes 

señor íos establecidos en el 
, 
are a mesoamericana; estas cartas 

podr {an ser enrrolladas en un rec1p1ente en forn1a de tubo o 

''cañas··. 

* Podrtamos considerar u~a peculiar 
forrna de b1ombo, es s1m1 !ar a la 
oe la computadora, aunque -t=ue 
mecSn1co ~no se h1c1eran varios 
forma ~decuada en cuanto a la 

analogía; el 
actual forma 

tipo 
del 

en 
papel 

diseñado para un ac~o 

1 nt.ent:.os para ver la 
cant1nu1dad de 1mpres16n 

del papel? ~se tomar ta coma modelo esta forma f
1

• l:::s 
inte~esante denotar este paralelismo en cuanto a su +arma. 
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~:s+et·ente cor..aLu ~-·r:~oo1· 

de 

su ornamenta 

11ql.le e..-a un papelón que ten(a una de ancr10, 

v un dedo de gt osor 11
• l!3} * 

Poat~ iamas resumir que en lo re+erente a 1 os Amo:..: t. 1 L s. eSLOS 

~ueron cuadradas en ~arma oe biombos en tiras largas o corcas: 

planos ~endientes al enrrol lamiento; las haJas sueltas. que 

!:>u ponemos podr (an un1 l'"Se pos ter i 01 ... mente para meJot· resguar-- do de 

los rnensa.Jes; los lienzos o mantas grandes; aunque ta.mbién habí".=' 

de banda y panel, como lo e>,ponen SdÓl y 

Tornasa de Jes6s (~q). Estos autores describen gr~~1camente las 

+ot'mas del párra-Fo anter10.- en -Fo.-ma gene.-al. (+1gut·a ~ µ. JOO). 

Braza: medida de longuitud equivalente a dos va1·as l.68 m 

aprox l maoamente 

rned1 da de Jongu1t.ud eouivalente s. :s;:. 
dProx1madamente 

crn 



d) CONTENIDO 

Va se 11an mencionado algunas caracter{st1cas esenciales de la 

espec1al1zación temática de los Tlacuilos para consignar 

in+ormac16n; de ah( que podr(a deduc1t""se e! conten1 do de los 

Arnoxtl is pat·<3 t1"ata1.- de fot'"mulat- una clas1+1c..:ac1Ón de LOS 

contenidos, prop1c1ando con esto, una s1gn1f1cac1Ón de temas d 

tt-atar en los registros p1ctogr~f1cos de informac16n. 

C::l canten1 do de los Amoxtl1s se car1s1derd 8n g8ne~al como: 

rel1g1osa, ritual, ceremonial, m1talóg1co, calend~l""1co. -t-am1l1a¡.·, 

de adm1n1straci~n p6bl1ca, > econom1co, comerc1ai, 

1 i1~1cos, épicos, genealógicos, geográ+1cos, 

educativo. 

h1drogr,f1cos y suponemos tamb16n b~l1cos, m~d1cas y oot,n1cos. 

La med1c16n del tiempo se na visto como una neces l dad de las 

saciedades humar1as. En Mesopotdmia y ~g1pto se r1g1eYor' poY las 

observaciones de las astros y los c1clos oe la natur·aleza~ va aue 
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el 

El 

qLle dan :!CU 

El Tonal.;imatl 

v sacerdotes en 

~astas o ne~astos del d{a en QlJe nacra un n1~0. o en el que Qeo(a 

* Un inte1-esante artfculo de Aor1ana Malv1do soc1·e la 
t'"ecuperac1on de este Amoxtl1. se oubl1co en "La Jar·nada·• el 
domingo 24 ae ma1·zo ae 1·~91. o. 31. Ad1c1onalmente v tamblén 
en el mismo d1a~10. Malvtdo e~ectL1a ~- 1·eoc1·t~Jes sobre 
los códices de Mé.>-:1ca t;1stt·1ou{oos en el mLtnüo. oel 11 ai 
22 de agosto ae 1993, en los aue menciona oue éstos 5e 
encuent1·an oa1·a su t·esguardo en su mavo1·{a en bibliotecas o en 
museos. 
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HSl 

rnemot"- L ~ 

ooét1 cos. c1ue 
corno el Popw l 

\:ut.., .·1;·' t:amb1én en J .;s 
í"lesooat am ! a: e" 

Llbt~o .de los i''IL1e·1~tas en cDn ei Talmud; 
Home1·c en l¿¡ C:L1lt.Llra q1·1eoa con 1~ l l 1-?id·:i v la Odisea: v 
oor"OL1e·-no. en id +1c:c16n d~ "F~renheit 4~1°. ~'3.'.I Bradbv.rv -3.caso 
no v~t1c1~a algo s1m1l~t· oa1·a el ~uturo del namo~e v el 11ct·o. 
Alaunas oe~sonas se Les cons1de1·a Lln sabet· er1c1cloc~d1co oor la 
c.:..;,t1daC1 esoec1al1zaoa de 1n-t=o1·mac1ór·1- Como e1 11oro con las 
nuevas tecnoloa!as tiende a desaoarecer: tvalve~·ernos 8 can~1ar 
en la memoria del homo1·e v la trad1c:1on ot#a1?. 
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" ... COMO SI FUERAN FLORES 
ALLI SE DESPLI¿GAN LOS MANTOS DE QUETZAL 
EN LA CASA DE LAS PINTURAS. 
ASI SE VENERA EN LA TIERRA V EL MONTE 
ASI SE VENERA AL UNICO oros. 
COMO DARDOS FLORIDOS E IGNEOS 
SE LEVANTAN rus CASAS PRECIOSAS. 
MI CASA DORADA DE LAS PINTURAS. 
¡TAMBIENES TU CASA. UNICO DIOS! ~ 

AYOCUAN 
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agricultut·a. con su 

part1cL1lar oe esta sociedad, sino 9ene1·almente de todos los 

~~eolos mesoamericanos 

sosteneY una econom{a sedentat""1a oue -.:acil1tó !a un1aad ae l'3s 

ciudades y "oor consiguiente el crec1m1ento ae la ooblac16n. 

Los ciclos agrícolas se 1~eal1:aoan a oa1·t11· de la ot·eoa1·ac16n ael 

tert""eno. siembYas v cosecnas. basaoas en la técntca de cultivo en 

cn1narncas. El cYoceso oe sede-nta1·1::..::.c16n obt.1ene mavo1--es 1·esL•lta-

aos al asentarse en 51t1as 1·1oe1·e,,os: 1··ecordemos i"!esooot.arn1a. 

China. En el M~"lco Ant19L10. E'SDec1olmente 

e)(oans16n del islote donde se ~uno¿ la q•---::tn fenc·cr11.:.1 t.1 an. 

asent.c::i.da en ia zona 1 acust."·e oe i Valle de Mé'.1co. 
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en 

r 1 beras del 

t:.ambién Jo nLIDO en la 

oa1'"t.1 , .. 

de la evoluc16n .cie· la aldea. la· ciudad v la gran Lll"De. 

l.a const:rucci6n de la ciubad donde se ~sent6 

1enoct-.tit1an. podY (amos supone•,. aue se 1·eal1~Ó tomando como 

moaelo los trazos de ciudades en las cuales deC'3VO 5U 

~lo~ec1m1ento como es el caso de Teotinuacan v Tuld. esta 6lt.1ma. 

sede de 1 pueblo Tolteca. de quienes se los 

aztecas. 

De esta ~arma se in~ieYe el tipo de consty·ucc1$n de los -3nt1guos 

hablt-3ntes mesoame1·icanos, \.: que se ca1'"acter1za poi· la e)~1stenc1a 

de basamentos o ara templos v oaldc1os o de estructL1ras 

a1st1·1ou(oas al1 .. eaedot"' oe oiazas. 
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const1·ucc1ones· hechas de made1·• y adobe. o sea. lodo mezclado con 

paJa de ~arma rectangular. secado al aire v sol: real1:aaas oor· 

eJemplo. paYa las clases como los militares v comerc1an~es. 

Los segundos. eran construcc:1ones de piedra con nGcleos campac~os 

oe mamooster·(a v 1·evest1m1entos de estuco v en ocasiones 01ntados. 

mismos aue eran er1g1dos para los dioses. riobles v sacerdo•-tes. 

con fines del culto Yel1g1oso v de 1'3s tareas -3dm1n1st1·at1vas. 

agrupadas en c:onJuntos que c:onst1tu(an el centro ceremonial. 

La evoluci6n urbana se 1n1c1a con la ed1~1cdc16n oe olata~6;-m~s 

suoet"puestas. dando 01·1gen dl ba~amento escalonado. antecedente 

o~s1co de las 01Yám1des: es -factible que ia +ot·rna Ot 1m1t.1va a¡;. .:.a 

choza. motivara la estructura a escala oel temolo o rec1nt.o aei 

culto al 01os tL•telat"": comienza la iaea de la escalE1·.:. e.orno meo1c:1 

de acer-cam1ento a la.s d1v1n1daoes. apar~eJa.Oa a la 1ded uel oltat·w 
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al 

en 

que 

donde 

con.f luve 

tr"ibutos. 

de manera intermitente el comercio v la Yecauoac16n de 

En el area mesoamericana, la ~isanom{a de las c1udaoes está 

cond1c1onada por la topogra~{a del terreno; as{. 

ciudades ed1~icadas en valles v plan1c1es como 

colinas v ser-ranías como Monte Aloán y Xochicalco. 

como es el caso de Tenocntitlan. 

aún ex is ten 

feot.thuacan: 

l-'I insular 

Es en esta Última, donde se desol iegan las ca~-acterí'st1cas 

arqu1tect6nicas de la ~poca en su punto cumbre; aqu(. · é:omo 

1-elacidn del homb~·e con la d1v1n1dad. se e~o1·esa el sentido de 

=:olemn1daa. el eso(1· i tu de elev'3.c1Ón ae sus monL1ment:os. v la 

oel culto '31 astro ve'-• at1íl.en't.~Clú can 1a 

vida de los integr·antes de la soc1edaa azteca v los caw~1·JOS de 

la gue~1 a ~lor1da. ent1·e ot~as +01·mds. 
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de 

antiguo lo constituyó el. trabaJo comunal 

ello es la construcc16n de grandes 

basamentos pat·a l.Q§_ templos, as{ como de calzadas. YeOYesas, 

acueductos y edificios pi'.lblicos 11 C.'2). 

La complejidad de una sociedad se deter-m1na por su ot·gan1zac1dn 

social y la divisi6n ael trabajo. As(. tenemos que para la 

ea1~1cac16n de las construcciones se contab~ con una vasta mano 

de obra. como t1·a oa JO comuna i . ae Lina a11·ecc1c5n 

constr-uctiva: El Tlatoani y el C1huacoatl <TlacaeleiJ en la toma 

de decisiones; ~maestros de oora'' pa1·a deter·m1na1· su 01·1entac16n 

y tt"'aza; alba~iles para su levantamiento; canteros oara los 

cortes l (tices; 

pilotes y cortar tablones: el pueblo con16n o Macehuales ., 

esclavos pa1 ... a la 

arena, ca 1, p1ed1·as v madera; v p1n~ores oara la 0Ynamentac16n 

1nte1·101· v exterior en los mu1·ales. 
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trabajos po•· su ~orma de asentamiento, pero el ganar sitio a la 

laguna donde se ubicaba. se debí~ a la habilidad v destreza de 

apl1caci&n de t~cn1cas constructivas. y ~ue realizada en d1veYsas 

etapas en SLI proceso de consol idac16n ut·bana. \l¡a distr-1buc16n en 

gene1·al. como en casi tocos !os ed1~1c1os oreh1so,n1cos. se 

al rededo,.- de patios cuadrados o rect~r1gula~es. rodeados oe 

oanquetas y de vestfbulos que ddn acceso a las hab1~ac1ones 

pY1nc1oales, algunas situadas a un nivel m.Ís alto'1 (tf) • 

El desarrollo de este imoo1·tante conJunto 
, 

arou1tecton1co. hace 

posible la ed1~1cac1Gn de recintos YecabadoYes de 
. , 

l nroY-mr.,c lo n 

elab~t-ada por medios escr1ptor1os. La soc1edad·azteca antes de la 

conquista. se er1g16 como una met~60011 ¿:¡,glL1t.1 nante ae les 

avances cultur·ales de Ott'"OS oueblos. asim1 l~ndoloo;; V 

ªº 



Este hecho nos hace suponer que no solo ex1st(an este tipo de 

edi~icaciones, sino que habfa grandes construcc1ones de recintos 

depos1taF1os que conten(an a los Amo><tl1s, ya que et-a muy 

impot·tante conservaF su memoria cultural y 

sustento de las clases sociales en su devenir h1stÓ1'"1co. 

Un ejemplo de la cla~a necesidad social de estos ~ec1ntos 

depos1ta1 .. 1os de inf'ormaciÓn, nos lo r·e-f1ere ei d ná l l S l s 

compa1-at i ve que hace Lu:.: Mat'" (a Mohar Betancour·t del Códice 

Mendocino y la Mat1 .. fcula de tt'"1butos v describe las cantidades 

de los tr-1butos (b). ~lenc1ona que los oueblos oe CL1aunnahu~c V 

Huaxtep.ec, tF1butaban ocho mil pliegos de oaoel de amac.e. cJos 

veces -3.l a~o cada Lino oe estos PL1eblos. 

En el -3.specto de los pueblos de r i achOLl l ·3L1CO. 



El Amoxcall1. se edl~ica como depositario de los Amoxtl1s v 

podemos cons1deYar la ~o~mac1~n de d1~erentes t1oos de ~moxcall1s 

acor-oes a su ~unción social: esta t1pologi"a. estar-(a SLlStentada 

en el contenido de la información de ios Amoxtl1s. asf como en ei 

uso que se le daba a la misma. en la -t=unciÓn social del Amo'1<call1 

como elemento preservaoov de la cultura. di~erenc1aoo cor las 

necesidades sociales oue se r-equeY(an el meJOt" 

funcionamiento de la sociedad a2teca. 

-. ---·---·--- ----~, 
~ .. 
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1) Los •·eliq1osos 

Se puede decir que este tipo ~ue la 

const1·ucc1ones. Por· la tmportanc1.a oe la 

saciedad. va que la construcc16n de templos ~ue ~undamental. t:n 

el los. se albergaban los calendarios pa1·a oetet·m1nar- los ciclos 

aqr· {colas. el Tonalamatl 

los d[as para observar el d{a en oue 

la 

, 
nac i an. 

.::uent~ 

V SU Sl qno 

correspondiente. para conocer su ventura en el transcurso ce SL1 

ex istenc1a. Este mate1·1al. suoonemos. se oeoos1taba pa1·a su 

consulta oor parte de los sacerdotes. 

La acm1n1strac1on odbl1ca es un ~actor mLlV imoot·tante 'en cualaL11e1· 

SOCled3d. la sociedad azteca no ouoo OLtedat exen~a de esta 

necesidad adm1n1strat1va: que como va 5e menc1on6 en la5 caL1s3s 



El cumerc10 estaba muv e~tend1do en ~lesoa~~~l~d, v lleg~ en su 

~ooca de esp1endo1- nasta regiones tar1 leJanas como Centroam~r1ca: 

de ahi. QLte los oochtecas o comerciantes. necesitasen de 

elementos g1·Jf1cos que los au1asen ent•·e las intrincadas 1·eg1ones 

del r-1éx1co antigLla. coma to -fueron los Hmo)l:t.l 1s ~on 

ca1·actet"(st1cas de mapas. en ellos se desci-·1otan tooan(rn1cament.e 

los oueolos del no so'ia esto. s1 no 

oue ten(~n que llevat" una arnol ia relación ae los or-odu.c..tos 

el dQU l r" l dos O intercamD1ados con otros oueolos. OL1e no se 

pt·oduc.í"an en el alt1olano cent~al: la5 cantidades de cada 

producto, y los pueblos que los comerc1aoan. 

4> Los educativos 

La sociedad azteca brindaba a sus integran~es una educación 

acor·oe a sus pt"ed1lecc1ones oersonales. 001· esta. su1·gen ias 

escuelas denominadas Calmecac. el Teloocr1call1 v e1 Cu1call1: en 



El suooner una ciás1~i~ác16n tlpol6gica de los Amoxcall1s. nos 

puede 1'"emit1r hacia la ub1cac1on a1·qu1tectdn1ca de los 

Amoxcall1s; primeramente se vislumbran recintos de Ln-fo~·mac1Sn en 

el seno de la sociedad: los calpull1s. donoe se QL1al"daban las 

memorias de la ~am1l1a. 

El calpulli se ~armaba por varios barrios con una distinción 

especf~1ca para la elabo1·aci6n de t1·abaJas oor medio de o-F1c1os 

ae~e1~m1nados: s1 se hace h1ncapi~ en la importanc1~ educatlvd de 

la saciedad azteca. se pod•·ta in-Ferir que en los oat·t·1os ex1sttan 

centYos educativos coma los Teloochcalli v Cu1call1s. que 

reauer{an una base documental oai·a su ense~anza. 

Asimismo. cobra v1 tal imoo1 ... tanc1a. su L\b1cac1Ón en 

oat"a la designaci6n de sus ~itas v ceremonias. 

consulta del Tonalamatl para ver su ventu~a 

los temo los 

as( como 

-fLlt:Ltra en 

la 

la 

saciedad: t.ambié'n se nac:!'a ::ecesaY1a la consulta de su calenda1·10 

pat·a la detel"'"m1 nac1 Ón ae los ciclos agr-Ccalas. 
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tt·i buta·oas. qUe e1·an 1'"elac1onados en la Matrí'cula de T1·1 DL1tos. 

Ott .. a supuesta ub1cac1Ón de los Amaxcal l 1s. se daba en el asoec.t.o 

del comer· e io. Como se menciona lo P~istenc1a de t1an9u1s o 

me1"cadas en oonde o.frecian sus mercader{as. era necesar1.a la 

ex1stenc1a de autoridades oue suoe1·v1saban la buena c~l1d~d de 

los productos, as( coma de su lugar esoec(-F1co de vent.a. 

cuestiones que se ventilaban en una esoec1e de Juzgado de 

comerc10. Estos datos se consignaban en los Amo~tl1s para ser 

guardados en los Amoxcal l 1s: también es 1moo1·tante menc1onat· aue 

los Pachtecas o comerciantes, tra~1canan can le1ands tierras los 

oroaL1ctos de Ja zona para e~ectuar Lln trueque de es~os con ot.t·~s 

y·eq iones. oara ello. la t·elac1an ae pt·oductos •1 r-utas ci. sequ11·: 

estos luga1·es se oueae supone1·. lo=. ten(an en SL1S casas cor. un 

s1t10 espec(+1co pa1'"a guardat'·los. 
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En 

i.os 

oe 

ia 

de 01ntu1--as se 

en donde se 

quaroan los c~ntos divinos pa~~_su-consulca. como io menciona el 

Dr. 

1"1e>< 1canos: 

ll Yo canto las cinturas del 11b~o 
lo vov despelegando. 
sov cual ~lortdo oaoagavo. 
hago ~ 1os coo1ces, 

los Canta•·es 

~ tl inter-10..- de l.¿~ de ~ Q1ntur-as'1 C.7) 

Así cambien en la obra del autor antes se~alado. ºTr"ece poetas 

del mundo azteca'' (8) 1 se se~alan en la poes{a 1·e~erenc1a de la 

casa de las pinturas. dice el poema atrlbu(do a 

CLtetzalz in: 
11 ••• Como s1 fuer"an ~lores. 

all1 se despliegan los mantos de quetzal 
~ 1.2. ~de 12..§. p1ntut"as. c ••• > 
M1 casa dorada de las 01ntLtt"as 
Tf amb1én es tu c~a-:-Znico dios~ 

En contt"aoa1"te 01v1na. se oodr(a tenet"' constancia 

AvDCLlan 

de la 

eo1-ficac1ón de Amoxcallis v su ubLcac:icfn .f(s1ca: oe1'°0 deo1do a la 

dest.1'"ucc11:fn de la ciudad de Tenocnt1tian no h-3.n OLledaao vest19os 
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En '-'Plan1metrfa arqueológica de Teotihuacan'1 .. se muestl"'a el oiano 

oel compleJo urbano t-figut'a no. 7 p. 104): As{ tamo1én en eí 

"Atlas h1st6•·1co de ~lesoamé.-1ca 11 (10) se mLlest,.-an los clanes de 

las ciudades de Tula v Tenocht1tlan. con sus caracter{st1cas de 

olan1-flcac16n Llt'Dana. (figuras no. a V 9 oAqs. 105-106). 

Haciendo un breve análisis de los o lanas antes mencionados. 

OGdt·{amos decir que an la edi·ficac1án v t1·aza Ge la.s ClLtd.J.dC?s se 

tomaron en cuenta cama necesarios .. el palacio. el temo lo. 

escuela y ediTicio administrativo; ed1f1cac~ones en las cuaJes 

podr{an ubicarse T(s1camente los Amo~call1s como se ha sustentado 

ante•·io,..mente. (ftgur.;i no. 10, p. l•J7) 

* Una inteYesante descYipci~n del d1se~o urbano. 001-ai p6bl1cas. 
abasto de la ciudad. a1-qu1tectut·a v organizac16n social de 
Tenocht1tlan. se expone en at·ticulos publicados en: Universidad de 
M~x1co: Revista de la Un1vers1dad Nacional Autónoma ae MdMico. 
No. 501 1 Octuo.-e de 1992. 
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\{ 

apoyaoa en una aoministraci-6n 06.bl-i~a con bases documentales oue 

pe1·m1t1eron regir al pueblo azteca: -La estructut·a soc1al est..LIVO 

determinada cor la di~et·enc1aci&n de clases sociales que n~cen 

su1'g1r a personas como el Tlacuila aue registran el acontecev de 

la sociedad y en una etapa m~s madura, oodr{an conveYt1rse en los 

Tlalmatin1me o sabios que organizaban los Amoxtlis v enseñaban la 

importancia de estos para su interoretaci&n v transm1s16n: La 

economfa se sustent6 en la agricultura. para lo cual sut""qe el 

calendario; as{ como el tY1buto. para registrarse en una 

matri'cula y llevar una relació'n de. los materiales de los pueblos 

SL1byugados; lo anterior· basados en un sacarte documen't.al paYa 

la in.formació'n; En el aspecto religioso. se ouede 

menciona~ una sociedad teoc1·$tica. oasada en el libro del 

ton.alamatl oor eJemplo. pa~a reair el destino de los nombves: 

ot~a como el sustento de su m1tolog(a de los dioses regidores del 

pi_leolo azteca: v. la cultura en la que dejan ol3smado 001· medio 
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de f el 

1a: 

t::l 

:_:.¡ bt"O 

de Ltna 

patente ~en6menos oue perm1t1eron el 

1"'eg~_st-t·9, la 0Yqan1zaciÓn y t.ransm1s1Ón del canoc1miento a oat·tir 

de la tr· i loq (a antes mencionada al t'"eun1,· elementos 

cat·acte1·fsticos como lo son: 

-El -Fenómeno numano Oal"'a desar1·oi lar de maneYa gradua 1 sistemas 

de escr-1tut·a oa1 ... a da1· casa a elementos codi-F1cables. c:orno una 

necesidad de consignar la evolución cultural de cada sociedad. 

- El Tlacuilo como suJeto transmisor del conoc1miento de 

1n~ormaciÓn generada por medios gr~~icos. 

El trabajo del Tlacuilo era el1t1sta como Jo ~ué en ó~ras 

c1v1l1zclc1ones, particularmente aor ei ~actor 1·el1g1oso. 

La esoec1al1zaci6n del traba JO del TJacuilo acot·de a 

necesidades sociales cara sL1stentarse como 01buJantes ·de cr6n1cas, 

gene~ logí".3.s ... tt·1 bu tos. 5LP" {dices. Ye! i91Ón v cu! tu1·0 .• 
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El del Amoxcalli como una neces1dao social ce 

preservar la info~maci~n utilizada por la sociedad. 

- El Amoxcalli como una edif1cac16n arqu1tectdnica depos1tar1a de 

los Amoxtlis. 

La gran producci&n de materiales escriotor1os oroolc1Ó la 

éonst~ucci&n de Amo~callis acordes a sus necesidades. 

La t'ndole de la información .. motiva Ja construcc16n de 

diferentes tipos de Amoxcall1s de acuerdo a las necesidades.· de 

ah( que surgan tipos de ~stos como los ~~el ig1osos. de 

adm1n1straci6n p6blica. come1·cio v educativos. 

Su ub1cac16n se determinaba oor su utillzac16n en i·os Ot3rr1os. 

temG~os. en la co~te ~ me1·caoos. 
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Por 

La 

la 

qu i·en los 

o l asma1· 

va de· los -Amoxtl is. radicó en el hecho de 

in-FCu .. máciOn p-or medios pictográ'f"1c:as que pat""oo1--c1onaran 

un contenido a ser" transmitido para su ut1lizac1Ón. 

Los materiales de elaboración +ueron orinc1oalmente oel 1·e1 no 

vegetal, de las cortezas del lrbol de amate, oe un tioo de maguev 

como lo es el henequ~n v en su caso del algod6n: 

animal. se pueden mencionar las 01eles de venaoo 

del 

V 

mate1~i al 

de tigre 

ame1--icano u ocelote; v del mineral cons1st16 en esculoir la 

piedt'"a de basalto o de cante1'"a oara las estatuas de sus dioses o 

de estelas calend,t·icas e incluso en los ce~1·os. 

Las +armas m~s importantes de los Amo~tl1s fueron cuadrddas para 
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los 

pat"a su 

los Amoxtl1s oar·a que 

estos f~e~an:·ut·iliz~dos por las c~ases d1rige~tes. 

Las necesidades sociales determinan una tipolog(a oue podrfa 

dete1-m1 narse oor: religases, admin1st1·ac16n p~blica. comerc10. 

educativos v ~amiliares. 

Poi· lo anterior, se desprende que los Amo~callis estaoan ub1caoos 

en los templos, en la corte. en las casas de come1·c1antes. en Jos 

eo1~icios pÚblicos, en los juzgados de mercados, en las escuelas. 

en los barrios e incluso en la 01·001a fam1l1a, se , ... ecoo1 liaoan 

materiales escr1otor1os con 1n~ormac1~n 0~001a. 

Es oert1nente mencionar la imoor-tanc1a ae ias ct·Ón1cas V 

relaciones de los conau1stadores v rel1q1osas. va aue par meo10 

de sus documentos. podernos 1n~eri1· la e'>\1stenc1a de +eno'menos 

b1bl1otecol6g1cos, como lo es el esc1·1ba-01bliotecar-10. el l lbt"'O 
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l ¿, 

de registro, organ1zac1ón. uso 

v tra:risinisi-ón de in-fo1'"mac1ón; tal es el caso de las ant1g1_1as 

civilizaciones que tuv1er·on necesidad de conc:retaYlos p¿1,1·a SLl 

LISO. de las cuales nos hacen Ye~erenc1a estudiosos ael ramo 

bibliotecolÓg1ca cara ·conocer el t1·ans-Fondo h1st6r1co en oue 

sur-q1eron; con objeto de establecer nexos sobre -Fenómenos numanos 

que competen a la bl bl iotecolog {a: se prooone un cu a aro 

concentrado y comparat1vo, aue, aunque de manera general nos 

esboza caracter(sticas comunes de la evoluci6n de la tY1log(a: 

bibiliotecario-l1bro-biblioteca en el esoac1c-tiempo de las 

sociedades en que se desarr-ol l a•·on, (-F1gur-a no. t l. pag. l08) 

A pesar de que la 01bl1otecolog{a en México ha ten1 do un 

desarrollo relutivamente nuevo. se han tomado como modelos 

cultut·as ant1gL1as como Ea1ot.o. Mesoootam1a ·.r Ch1na o¿;,1·~ el 

estuoio del origen del libro v la b1bl1oteca coma ~arma~ ae 
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El o;,eseí-ite:. estudio es una pequeña aoo1·taci Ón pat'°a e»poner· datos 

conce~·nlentes al M6x1co Prehis0Sn1co1 v demostrar oue en ~!,x1co 

sut·gie1·on -Fen6menos que pueden ser rastreados. d pesa1- de las 

i L"mi tac iones de in-Formac16n. que son de i ntet'"és o ara ld 

bioliotecologla. eKoon1endo que el hombre en el t1·anscurso de SLt 

hLstor1a ha deJado registrada gr~~icafnente su esencia humana en 

sooor·tes -F(sicos de desarrollo soc1al. 

La bibliotecolog!a, delimita su objeto de estudio aplicando la 

investigaci6n c1ent!~ica por medio de la ooservaci&n. anllis~~ e 

interpretacitín de datos; para constatar que 

cualqu1et"a que sea su tlOO. reau1e..-e de un anál is1s_m1nuc1oso 

para emitir Ju1c1os compa..-at1vos de la evoluci6n del ~onoc1m1ento 

numano cons19nados uara su 1·eg1stro. Ot'°gan1zac1cSn. LlSO y 

transm1s16n de in-Fot·macidn. 
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FIGURA no. 2 
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3.-Casas nuevas de Moctezuma. 

::~:Jsaacl:ed~o~:-t~~~~~a~~e:. casas viejas ele :itoL·-
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FIGURA no. 7 

DESCRIPCION DE TEOTIHUACAN 
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FIGURA no. 9 

DESCRIPCION DE MEXICO TENOCHTITLAN 

(TEMPLOS, EDIFICIOS, ESCUELA) 

106 



FIGURA no. 10 

REPRESENTACION GRAFICA DEL AMOXCALLI 
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