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EL POCHTECA: traficante, vendedor 
hace préstam.os, hace contratos, 
acwnula riquezas, las m.uL ti.plica. 
El buen comerciante: 
es vi.a.Jero, cam.inant.e. 
obtiene eananci.as, 
encuentra lo que busca, 
es honrado. 

Códi.ceo Florenl\.no 



INTRODUCCION 

Cuando oimos decir que la civilizacicn azteca fue una de las 

más sign::.ficativas cara el conte::to de la historia universal, 

podríamos enumerar una serie de elementos aue asi lo demuestren. 

Fueron grandes conocedores del cosmos, tL1vieron una importante 

conciencia histórica y un buen conocimiento de las matemáticas, 

lograron asimilar la ciencia de sus antepasados producida d~rante 

más de un milenio de tradición prehispánica, llevaron a cabo obras 

hidráulicas sin precedentes, la medicina llegó a ser sofisticada y 

efectiva, en fin, podríamos enlisar otros aspectos que refuerzan 

esta afirmación. Aspectos que podríamos encontrar como una 

constante para el análisis de otras culturas. Sin embargo, en 

pocas podríamos considerar al comercio como elemento de 

distinciéo. La me:<ica seria una de ellas. Sin embargo, no nos 

referimos al comercio popular, el de los tianguis cotidianos de 

los pueblos, de objetos comunes y de "fácil" adquisición, sino al 

comercio a distancia o profesional realizado por los pochteca y 

que, en un momento dado, se desdobló en otras actividades de 

carácter político y religioso. Siguiendo a F'olanyi en su an<.lisis 

·del comercio de las sociedades antiguas, podríamos preguntarnos si 

en este caso los elementos rituales y ceremoniales estan 

entretejidos con los procedimientos [comercialesJ en los cuales 

nunca falta una connotación social o polltica. <Polanyi, Traders 

and trade, p. 134.) 

Regularmente, el comercio esta estrechamente vinculado al 
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pueblo común, pero en el caso del comercio profesional poch.teca 

<habitante del país de las seibas>, no podríamos asegurarlo. No 

frecuentaban los mercados populares pues la naturaleza de sus 

mercaderías era distinta a las e:<puestas en los tian9L1is locales. 

Sin embargo, su transportaci6n a distancias, a veces a más de 

1,200 kilómetros, y las dificultades para ello, nos hacen pensar 

en la existencia de una verdadera necesidad y dependencia de sus 

productos. 

En un mundo en el qL1e no habia animales de carga, ni se le 

daba una utilidad práctica a la rueda, la transportación de bienes 

por casi todo el territorio mesoamericano parecerla imposible o en 

caso contrario, muy lento y no rentable. Sin embargo, no fue así y 

el tráfico de mercaderías a larga distancia fue una realidad. 

Hablar de comercio nos remite, ineludiblemente, al dinero. De 

hecho, hoy en dia, seria imposible el comercio sin un equivalente 

general que permitiera las transacciones en otros paises. Es más, 

no podemos considerar la existencia del comercio sin la oresencia 

del dinero. De esta manera, veremos si se puede hablar de un 

verdadero comercio al realizado por los pochteca. 

El pochteca gozó de una buena reputación y de pri vi leg ios que 

la élite gobernante le permitió y le concedió de manera que no se 

pueden considerar ma.ceh.ua.l t in.; pero tomando en cuenta las 

obligaciones a las que estaban sujetos, tampoco pertenecieron a 

los pi.pi.lt<n., es decir, el grupo dominante de la sociedad azteca. 

TT 



De lo anterior, se derivan las siguientes preguntas: ¿por qué 

la actividad del pochteca se distingue del comercio popular o 

común?, ¿qué hace posible que este tipo de comercio no recurra 

necesariamente a los mercados o tianguis de los pueblos 

visitados?, luego entonces, ¿quién o quiénes consumen sus 

mercancías?, ¿qué elementos se entretejieron con esta actividad 

que la hicieron de gran estima para el poder me1dca?, ¿de qué 

manera resolvían el problema de la transportación a distancias que 

nos parecen e':trardinarias?, ¿c~o era posible la comercialización 

en regiones lejanas y distintas?, ¿acaso los pochteca se pueden 

considerar una clase media?. Todas estas preguntas intentarán ser 

resueltas a lo largo de este trabajo. 



I. ANTECEDENTES 

La fundación de Mél:ico-Tenochtitlan <1325) signi fic6, a la 

postre, el inicio de una nueva era en la vida de los pueblos de 

Mesoamérica. Arrib6 al valle un pueblo cuya capacidad de 

asimilaci<!o de sus antepasados y antecesores fue extraordinaria, 

lo que le val i6 dominar gran parte de las regiones donde fuera 

posible obtener riqueza. El pueblo al que me refiero es el mexica. 

La posición geográfica de su ciudad le permitió, casi por 

casualidad, dominar todo el valle de Mé>:ico, y as.1 mantener cierto 

control sobre aquellos pueblos que circundaban el gran lago de 

Te>:coco. Lago que fue, finalmente, el lugar que albergó la ciudad 

metrópoli de lo que fue un gran imperio: el imperio azteca'. 

Muchos fueron los factores que intervinieron para la 

ascención del pueblo tenochca. Sin embargo, aqu.1 se verá sólo 

uno: el comercio. 

Hasta donde sabemos, el comercio me::ica fue ünico en su 

época, no sólo por SLtS alcances geográficos, sino t:amb1én, por su 

forma de ser en cuanto a que adquirian las materias primas y las 

transformaban en productos manufacturadas. Es decir, el comercio 

me:dca tuvo caracter.í.sticas de un verdadero manopol ia en el que 

1 
Aunque el L.t..rmt.no Qlil occt.d9nto.l. nos parece o.propt.a.do '" conei.deramoa 

losa o0lementoa de control do la& regiones domi.na.do.¡¡: su IQCl6n m\.Uta.r. 

o.meno.:zo.g. reprc;,ao.lio.~ y e)(a.cci.onc;,s tri.buto.ri.a.ia. St.n <amba.r90. •a 
ng.ceeo.rio o.dverlLr qu9 r10~ reffilirt..mosa un t.mpart.o no t.ndualr1.a.l <de la. 
Trt.ple Ali.a.nzQ.) con una compleo Jª red burocra.tica t.mposai.ct.6n 
reli.gioaa.. otro.o CO&IQQ. Polo.nyt.. 1<. • Traders and trade,,, iP?!S. 
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los productores de materias primas se convertian en consumidores 

de productos terminados. 

Pero hay que iniciar desde el principio. Para la formación de 

un comercio como el que encontraron los conquistadores, hubo que 

haber pasado por un proceso más o menos prolongado en el que tuvo 

que ver fundamentalmente la consolidación del poder me::ica y la 

consecuente e>:istencia de un excedente en la p reduce i 6n, 

susceptible de intercambio. Se ha considerado generalmente qcie e.l 

comercio supone, entre otras cosas, la ei;istencia de excedentes 

reales de producción y de intermediarios. Sin embargo, es dificil 

que el naciente pL1eblo lograra Ltna aL1tosufic:iencia debido, primero 

a su reducido territorio, aunque poc:o a poco aumentado por el 

sistema de chinampas y, segundo por las variac:iones climáticas que 

causaban estragos, sobre todo, en un territorio islef'ío como es el 

caso de Tenoc:htitlan. 

Prueba de lo anterior se encuentra en los 
continuados periodos de hambre de que hablan 
los códices indígenas, uno de los cuales, los 
Anales de Cuauhtitlan, proporcionan el 
registro de nueve de ellos provoc:ado por 
diversas contingencias como sequías, 
vendavales, nevadas, pestilencias e 
inundaciones -como la del Acuecuéxatl-, todos 
ocurridos durante los últimos cincuenta af'íos 
de su esplendor Nexica: en 1454 el primero y 
en 1507 el último; y a pesar del 
almac:enamiento de subsistencias por parte del 
estado, de las que en estos casos se disponia 
para socorrer las necesidades de~ pueblo, el 
hambre sel'ioreaba de todos modos. 

La posibilidad de excedentes reales se desvanece y si e .. -----
2
Cast.illo, Farreras, V., La Estructur,1 econ6m.tca ...• t972, p. 9:t 



intercambio fue un hecho innegable, es también cierto qLte sólo se 

llevó a cabo por la reciprocidad de recibir estrictamente 

satisfactores. 

Los objetos de trato no constituian, 
precisamente, excedente, puesto que no 
representaban la parte de la producción 
disminLtida de las el:igencias del trabajador y 
del desgaste de los medios de la misma; eran 
simplemente articules de consLtmo inmediatos 
que, al ser canjeados por otros, ~ivelaban la 
subsistencia familiar o de grupo. 

Es decir, los mexicanos iniciaron un intercambio de 

articules de primera necesidad con la gente de otros pueblos. 

Con ello es probable que quedara establecido 
el principal, de los antecedentes de la 
institución del comercio entre los 
aztecas, máxime que dicho intercambio no sólo 
era realizado espontáneamente por los 
individuos sino parece haber existido cierta 
intervenc i é:n por parte del gobierno 
tribal. 

4 

De esta forma, posiblemente se haya consolidado la isla y 

la construcción del templo a Huitzilopochtli, obras que sólo 

fueron posibles gracias a este tipo de intercambio en el primer 

siglo de vida de Tenochtitlan y que, al parecer, pudo haber sido 

condicionado por la prioridad de mejorar progresivamente su 

habitat y de satisfacer algunas necesidades primarias. 

La sumisié:n de Azcapotzalco. hacia 1430, 

desenvolvimiento vertiginoso de la sociedad bajo 

9
Idem., p. 95-96 
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c:entralizado de los representantes de Huitzilopoc:htli, permitieron 

una expansion c:omerc:ial de gran amplitud en el posclásic:o. 

Esta dilatación comerc:ial fLte posible debido a que 

paralelamente hubo una e>:pansi6n militar mexica. Pero también, esa 

e::pansiéo tuvo que deberse a la herenc:ia de los primeros 

comerciantes asentados alrededor de la isla. Existian 

c:orporac:iones de c:omerciantes en unas diez ciudades y aldeas del 

c:entro: Te:<coc:o, Azc:apotzalco, Huitzilopoc:hc:o, Huel<otla, 

Cuauhti t lan, Coatlinc:han, Chalc:o, O tumba, y finalmente 

Tenochtitlan y Tlatelolc:o.
5 

En esta Ultima c~udad, los poc:hteca o comerciantes, gozaron 

de la m.á.s al ta autoridad antes de su anei:i6n a Tenoc:htitlan en 

1473. Con esta incorporacién, seguramente también se adoptó el 

sistema comercial de los tlatelolcas. 

En Tenochtitlan, según Chimalpain, apenas en el ario 12 

tec:pal, 1504, "i.mpeuh pochtecayoti Héxi.co, comenzó el c:omercio en 

Mé:<ic:o": hay que entender por ello que en esta fec:ha reciente, la 

c:orporación se organizó ofic:ialmente a imitación y por el 

impulso, en gran parte, de los pochteca de Tlatelolco que hablan 

pasado a ser mexicanos treinta y un ai'íos antes. 6 

5 Soustelle, J., La vida cotidiana de ios ... , 1983, p. 71. 
6 
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Sin embargo, ya desde los inicios del siglo XV, apareció en 

Mé:dco una forma incipiente de comercio organizado cuyos objetos 

de tráfico eran únicamente tres tipos .distintos de plumas de aves 

. '7 preciosas. 

Articules que no necesitaban de ninguna elaboración previa 

para lanzarlos al intercambio pero que, desde entonces, fueron 

tomados por el mundo prehispánico por objetos de gran valor y de 

lujo refinado. Esto determinó, en cierta medida, la grandeza de 

los comerciantes ya que buscaron las mercaderias mas e::óticas y 

raras para ir a ofrecerlas a regiones muy lejanas a la de el lugar 

de origen de los artículos de gran estima, haciendo de ellas una 

gran fuente de riquez~, pues se vendía a un precio muy elevado en 

productos que, como veremos más adelante, consistian 

principalmente de mantas y cacao. 

La capacidad de asimilar las costumbres y los idiomas de los 

pueblos en donde comerciaban, hace suponer que estos hombres 

tuvieron un origen distinto al de los demás me::icanos: López 

Austin, sostiene la idea de que fuesen de un origen étnico 

distinto al de los menicanos, procedentes tal vez de la costa del 

golfo e integrados, posteriormente, con los tlaltelolcas~ Quizas, 

nuestro autor se apoye en el significado etimol•::>g1co de la 

palabra Pochteca "habitan te del pais de los pochotes o de las 

ceibas". Regiones propias de la costa del golfo y, de una u otra 

manera, integrados después con los tlatelolcas. 

7
Castillo Farreras, V., CJp. cit. p. 97. 

8
López Aus.tin,. A., La coYtS·t?.t't.lción real d#J? •.•• t96t~ p. 70. 



Aunque posteriormente, para ser pochteca era necesario el 

permiso del Tlatoani o descender de familias de comerciantes. Esto 

hace suponer qL1e, a pesar de la gran inflL1encia que comenzaron a 

tener en la sociedad mexica, tuvieron que subordinarse poco a poco 

a la autoridad del Tlatoani. Sin embargo, esto sólo fue posible 

cllando la politica expansionista se consolidó y los pochteca se 

convirtieron en uno de los elementos de enorme impulso para la 

economia mexica. 



II.LA INSTITUCION COMERCIAL 

En la sociedad me~:ica de los siglos XV y XVI, habia una gran 

actividad comercial, pero no todos los que la realizaban eran 

considerados pochteca. 

A los vendedores en los mercados de materias 
primas por ellos mismos obtenidas y no 
especializados en la tarea comercial, se les 
denominaba Tlanamacac, es decir, vendedor, 
según Remi Simeon. También para este vocablo, 
encontramos, como para el pochteca, un grupo 
de palabras con significado afin"'. 

Pero el titulo de pochteca, comerciantes, estaba reservado a 

los miembros de las poderosas organizaciones qL1e tenian la carga y 

el monopolio del comercio e>:terior. Monopolio que sólo fue 

posible debido a la expansión politica-econcmica y, por ende, el 

aumento muy considerable de las rutas, la calidad y el número de 

objetos comerciados. 

La posibilidad de que el monopolio surgiera dentro de los 

pochteca, se presentó debido a las exigencias de la nobleza y de 

la potencial riqueza que poseían. 

Pero si la nobleza era promotora directa de 
los porchteca, debe suponerse en manos de ella 
una acumulaci61 de bienes, inerte e 
improductiva, que ante el incentivo del fausto 
y del lucro se tranformará en valor de 
cambioi.~ 

____ E_s_t_o quiere decir que mientras el imperio crec1a, 

9
Acosta Saignes, M. > Los pacht.~ca,, 1945, p 12. 

1~ast.illo Farreras, V., Op. cit. , p. 97. 
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también las exigenc:ias suntuarias de la nobleza, 11 e hiciet"on 

posible después, durante el siglo XV, la c:onsolidac:ian de la 

renombada instituci•:irt del c:omerc:io prehispánic:o, 

poc:htec:áyot l "u. 

c:onocida c:omo 

Pero para que esta alianza entre comerciantes y nobles 

redituara ganancias tanto al pochteca como al Estado, éste habria 

de jugar un papel importante. Para los c:omerc:iantes, en gran 

parte, la riqueza la debían a las guerras real izadas por el 

gobierno, aunque frec:uentemente las precedian y participaban en 

ellas; pero también, los pochteca c:ontribuyeron en la generación 

de riqueza real y potenc:ial debido a sus informes, ya que ellos 

fueron quienes 

despertaron las ambiciones del penúltimo de 
los jefes aztec:as con sus relatos de una 
tierra maravillosa, el Xoconoc:o, donde el 
c:ac:ao era dulce y espumoso y abundaban el 
ámbar y los quetzales mul tic:olores. Y 
abrieron, para las ambic:iones del postrer 
Moctezuma, regiones privilegiadas de la 
Mixteca

12
• 

Por ello, su labor iba más allá del intercambio de 

artic:ulos. "El comercio no era el único origen de esas 

e>:pediciones: penetraban en estas regiones también como 

observadores e informantes del Estado me>:icano" 19
• 

Aparte de ser e:{pertos comerciantes, eran hombres muy 

inteligentes y valientes, ya que asimilaban las costumbres y el 

"Idem., p. 96. 
12 

Acosta Saig1~es. M., Los f'".:>chteca, t 945, p. t t. 
19

Katz F., Situación social y económ.ica de los .... , t966, p. 65. 
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idioma con su acento para disimular perfectamente su origen en las 

regiones enemigas1
". "Como en el curso de sus actividades ten1an 

que atravesar tierras hostiles a los aztecas, adoptaron los 

trajes e idioma de los nativos"
15

• 

Estos pochteca, llamados nahualoztom.eca, 16 precedían una 

futura conquista militar, pues previamente realizaban la conquista 

econ6'nica que era, finalmente, una de las razones por la que se 

sojuzgaba un territorio. Quizás, para muchos, la actividad de los 

pochteca era determinante para las victorias de los cuerpos 

militares, pero volveré sobre este tema posteriormente. 

La intensidad religiosa del pueblo azteca, le hizo creer en 

una vida en estrecha 1;elaci6n con fuerzas suprahumanas y de un 

respeto hacia los rituales y tradiciones del barrio al que 

pertenecian. Seguramente debido a que, 

el hombre vive en una constante obligación 
ritual, que está presente en todos los 
aspectos de la vida humana, empezando por los 
trabajos para la subsistencia, lo que expresa 
su idea de haber sido creado para venerar y 
sLtstentar a los dioses. en la manera de vivir 
el ritual se manifiesta, como algo esencial, 
el pacto con los dioses, que consiste en que 
ellos dan la vida al hombre y la propi¡:Jan con 
la finalidad de que éste los sustente. 

Producto de una larga tradición, el azteca profesó un 

estricto cCdigo moral que se reflejaba en sLt actitud y en su 

14
ldem. 

15
Kriclceberg, W., Las ant ie;uas culturas ... , t98é, p. 75. 

1
cSChaprnan_ A.~ Puertos. dt::o inl.eircatn.bio en H~soa:m.erica... 1959, p. 78. 

17
Gar:za, Mercedes: de la, El hombre ,..n el pensamiento ... , 1978, p. 6t 
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actividad cotidiana. En el caso del comercio profesional, lo 

podemos constatar. El pochteca participaba en ceremonias suntuosas 

en donde se repartian los regalos y legaciones a los comerciantes 

destacados que habrian de entregarlos a otros jefes como simbolo 

de relaciones cordiales o necesarias. 

Una de sus principales actividades, dadas las 
continuas expediciones que hacian a través de 
todos los pueblos del mundo conocido, era 
llevar y traer embajadas y dones que 
reciprocamente se hacian el Tlatoani de Mé::ico 
y los Tlatoque amigos o aliados 1~ 

Estas dádivas y embajadas eran encomendadas por uno de los 

pochteca principales, por órdenes del tlatoani, a los que habrian 

de hacer la travesia. 

Antes de partir,se juntaban todos en la casa 
del mayoral que va por capitfln; también se 
juntaban al 1 i todas las cargas de sus 
mercaderias, y las cosas que llevan 
encomendadas para venderlas, de los mercaderes 
viejos que se llaman pochteca tlatoque, que 
ellos no iban en ese viaje, sino que 
encomendaban SLts mercaderias para que las 
vendiesen, y después p~~tian con ellos la 
ganancia cuando volvian . 

También a la partida hacian votos de fidelidad a su misien. 

Antes de salir les decian sus jefes: 

Rogamos empero a nuestro sei'10r que antes 
muráis en la prosecución de vuestro viaje, que 
no que volváis atrás, porqLte más querriamos 
oir que vuestras mantas y vuestros ma:<tles 
estuviesen hechos pedazos por esos caminos, y 
derramados vL1estros cabellos, para que de esto 

-----os quedase honra y fama, que no volviendo 
18

Clavijero, Francisco J., Historia. An.Lier~a. de ... , 1987, p. 237. 
1~Sahagún, Fr. B. de, Historia een.era.t ... , 1979, p. 496. 
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atrJ,,s diese deshonra a nos y a vos 2~ 

Ac:ti tud que deshonrarla aún más a sus dioses, pues el hec:ho 

de ir hac:ia lugares en donde no eran bien rec:ibidos, se c:onvertian 

en embajadores del poderlo de sus divinidades sobre las de otros 

pueblos. De esta manera, el pochteca fue orgullosos y atrevido. 

Quizás, su imagen se vi6 como un reflejo del Estado me:<ica: osado, 

incisivo, temido y respetado, aunque odiado. 

También escogian el dia propicio para inic:iar su viaje. El 

c:alendario era c:onsultado para determinar el dia más propic:io para 

la partida, se lavaban y se afeitaban la cabeza <ac:tos prohibidos 

durante el viaje), sac:rific:aban una c:odorniz y quemaban papeles de 

sac:rific:io goteados c:on cauc:ho para honrar al dios del fuego, a la 

diosa de la tierra y a Yacatecuhtli, el dios tutelar de 

merc:aderes 21
• 

En el c:•:ód ice Matritense enc:ontramos: 

p. 

1-Serpiente veian muc:ho bien los traficantes, 
los c:omerciantes enc:ubiertos, los viajeros los 
qLte andan por todas partes, los qLte van a 
lejanas tierras; estaban en su sino en el dia 
que les toc:aba: ese estaban esperando 
ans1os~:f' en ese aaban principio a su v1a .. ie 
leJano 

495. 

21
Krickeberg, W., Op. ,; t t. , p. 75. 

22
Codice /'ta.trt te1's-:-. en Garibay IC., Angel., Vtda económ<ca de. 
1961. p. 159. 
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Estos viajes podrian durar meses y en oc:asiones hasta ai'íos; 

"Y en el tiempo que pasaron c:uatro a!"ios allá en Ayotla bien 

llegaba su pelo hasta el abdomen c:uando ac:á vinieron" 23 
También 

Sahagún hac:e referencia de ello: Y como estos merc:aderes 

estuvieron cuatro ai'íos en la conquista de estas tierras, y en 

todos el los nunca se cortaron los cabe! los, cuando llegaron a su 

tierra traian los cabellos hasta la c:inta y más abajo24
• De esta 

manera, podriamos entender la magnitud de SLlS empresas y la 

determinacien de lograrlas sin importar el tiempo. Tal vez era 

vergonzoso regresar frustrado a su hogar pues también significaba 

un fracaso para su nación. 

Afíos durante los cuales también la familia hacia penitenc:ia 

Todo el tiempo que el mercader estaba ausente 
de SL1 casa, su mujer e hijos no se lavaban la 
cabeza aunque se lavaban el cuerpo, sino de 80 
en 80 dias asi para mostrar la pena de su 
ausencia como para alc:anzar con ese género de 
penitencia la protección de sus dioses 25

• 

Se hacian las mismas penitenc:ias que cuando iban a la guerra, 

después de partidos, al cuarto día que la 
gente habia partido de la ciudad para la 
guerra, todas [las mujeres] salieron cubiertas 
de pai'íos de luto y tristeza, y con polvo y 
cenizas sobre los cabellos por la ausencia de 
sus maridos, hijos y hermanos, las cuales no 
lavaron sus rostros ni cabezas, ni ro~as hasta 
que tuvieron nuevas de la vic:toria ••• 6 

23
/dem., p. 35. 

24
Sahagún, Fr. B. de, Op. et t. , p. 490. 

2~Clavijero, Francisco J., Op. ctt., p. 238. 
26

Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana ... , t944, p. 369-370. 
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Estas costumbres se hacian en el sentido de duelo por la pena 

que les ocasionaba la ausencia, en este caso del mercadercer y el 

soldado, en su hogar. Podriamos entender que el núcleo familiar 

era muy fuerte a pesar de que la sociedad azteca fue marcadamente 

estatal. 

Asimismo, a los iniciados en el oficio se les aconsejaba de 

parte de los invitados, que por lo regular eran comerciantes 

retirados: 

Los convidados le alentaban su resolución [de 
viajar] y lo alentaban a seguir con fortaleza 
las huellas de sus mayores, especialmente si 
era aquel el primer viaje que emprendian, 
representábanle los trabajos que les 
esperaban, exi tallan lo a tolerarlos por el bien 
de su familia y aconsej.Mlanlo que en el camino 
invocase frecuentemente a su dios, que no 
omitiese las penitencias que acostumbraban los 
mercaderes y ~~te respetasen y obsequiasen a 
los veteranos • 

Le advertian de las penurias del viaje, de las incomodidades, 

de los avatares del tiempo, de las hambres, y hasta de las 

posibles frustraciones en su empresa etc. a las cuales tendria que 

enfrentar con resignacién, pues la;; riquezas logradas habrian de 

aliviar el trabajo. 

Finalmente, pobrecito mancebo, si alguna 
buenaventura os ha de dar nuestro señor, s1 
nuestro señor nos tiene en algo, primero 
conviene que experimentéis trabajos y 
pobrezas, y sufráis fatigas intolerables, como 
se ofrecen a los que andan de pueblo en 
pueblo, que son grandes cansancios y grandes 
sudores, y grandes frias y grandes 
calores;andaréis lleno de polvo, fatigaros ha 

-----el mecapal en la frente; ireis limpiando el 
27Clavijero, Francisco J., Op. cit, p. 197. 
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sudor de la cara con las manos; aumentarse ha 
vuestro trabajo, en que seréis compelido a 
dormir al ric6n y detrás de la puerta de las 
casas ajenas, y alli estaréis cabizbajo y 
avergonzado, y tendréis la barriga pegada a 
las costillas de hambre, y andaréis de pueblo 
en pueblo discurriendo; y demás de esto, os 
afligirá la duda de la venta de las 
mercaderias, que por ventura no se venderán, y 
de esto tendréis tristeza y lloro

29 

Luego, el iniciado respondia diciendo: 

En merced tengo, seKores, la consolaci6n que 
se me ha dado sin ser yo digno yo de ella; 
habéis hecho como padres y madres, como si 
fuera salido de vuestras entraKas; os habéis 
desenreaKado conmigo, habéis dicho palabras 
sacadas del tesoro que tenéis guardado en 
vuestro corazón, que son preciosas como oro y 
piedras preciosas y plumas ricas, y por tales 
las recibo y estimo; no me olvidaré de estas 
palabras tan preciosas, en mi corazón y en mis 
entrai'ías yo las llevaré atesoradas. 

no 
haga 

lo que os ruego es que en mi ausencia 
haga falta en mi casa de quien barra y 
fuego, en ellas queda mi padre o madre, 
hermana o mi tia; ruegoos que tengáis 

o mi 
cargo 

de favorecerlos para que nadie les 
agravio, y si nuestro seKor tuviese 
de acabar mi vida en este camino, lo 
con esto ~8Y consolado, cualquiera 
acontezca • 

haga un 
por bien 
dicho, y 
cosa que 

A su regreso se realizaban ceremonias no menos parsimoniosas 

que las que se hacian a su partida. El viaje de vuelta era 

organi·zado, de tal manera, que la llegada a Tenochtitlan tuviera 

lugar bajo un signo feliz y de noche. Después de rendir cuentas 

precisas al jefe de los comerciantes, se celebraban lavados de 

pies que era costumbre muy arraigada en ellos, ofrendas, discursos 

29
Sahagún, Fr. B. de, Op. cit. , p. 238. 

2
"'Idem., p. 240. 
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y banquetes, en los que no se olvidaba ni a los pobres 9~ 

Es quizá por el lo, que el retorno de los pochteca era 

anhelado, no nada más por los nobles, sino también por la 

población indigente, pues podian disfrutar de algunas buenas 

comidas. 

La singular religiosidad de las aztecas, de la que ya se ha 

hablado pero que se desarrollará más adelante, hacia también 

que la vuelta a casa,al igual que en la salida, se dictaran 

discursos al traficante. 

Que estés con fuerza, varón como nadie; con 
esto queda satisfecho tu corazén: ha llegado a 
la tierra; ·en ningun lugar acabó conmigo 
nuestro se!'íor. 

Ea pues, a la auror·a estaré en espera de 
madres, mis padres los traficantes, 
comerciantes encubiertos, las viajeros: 

mis 
los 

les daré a beber un pequei'\o traguito de cacao 
en mi chozuela en donde estoy al mandato de 
nuestro sef'ior. 

Y Cel otro> le dice: Te afanaste, te 
fatigaste, muchacho; favor haces a tus madres, 
tLts padres; pues habrás de recibir su aliento; 
habrás de oír sus palabras. Descansa 9

\ 

Las creencias religiosas de muchos pueblos los han llevado a 

la idea de que 1 a muerte es una fase de transición hacia otro 

mundo, o una condición para pasar a otra vida. Los me:<icas, vieron 

la muerte desde esta misma perspectiva. Segur•amente por ello, la 

muerte inspiraba las ceremonias de gran magnificencia, que en el 

9
l::rickeberg, W., Op. e i t. , p. 76. 

ª'Códice Matritense, en Garibay 1(., Angel, Op. cit., p. 79. 



caso de los aztecas, fueron tan largas y complejas como otras que 

han impresionado al mundo. 

Luego que alguno mor1a se hacia llamar ciertos 
maestros de ceremonias fúnebres que por lo 
común, eran hombres ancianos. Estos, en 
entrando en la casa del difunto, cortaban un 
buen número de papeles y llevándose luego al 
cadáver le encogian los pies y lo vestian de 
papel, y tomando un peque~o vaso de agua se la 
derramaban en la cabeza diciéndole: "esta es 
la que gozaste en la vida". Después lo 
amortajaban según condición y recursos y según 
las circunstancias de su muerte. Al soldado 
vestian con el traje de Huitzilopochtli, [ ••• J 
al mercader con el de Xacateuctli y a cada 
uno finalmente con el vestido del dios 
protector del arte o profesión que habia 
ejercí tado 92

• 

Después de haber llorado la muerte del mercader sus 

familiares se disponian a hacer lar honras y las atenciones al 

respecto: 

y entonces iban todos los parientes del muerto 
a visitar, y a consolar a la mujer, o padre o 
madre del muerto; y después de cuatro dias, 
hechas las obsequias lavaban la cara y 
jabonaban la cabeza, decian que quitaban la 
tristeza. 99 

Aún cuando morian en el viaje y no era posible recuperar el 

cuerpo, las ceremonias fúnebres se celebraban: 

Cuando alguno de los mercaderes maria en el 
viaje, enviaban la nueva derechamente a los 
mercaderes ancianos de su lugar, y éstos le 
participaban a sus domésticos, los cc1ales 
hacian luego de pino una informe estatua del 

-----difunto y practicaban con ella las ceremonias 
92

Clavi.jero, Francisco J., Op. cit., p. t97. 
99

Sahagún, Fr. B., Op. e i t. , p. 240. 
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que harían con el cadA.ver. 94 

Continuando con la ceremonia, Sahagún relata: 

y llevaban la estatua así compuesta al 
caLpuLco, que era la iglesia de aquel barrio, 
y allí estaba un día. 

Delante de la 
la media noche 
del cu, y all.1 
patio que 
Tzompant i t tan. 

estatua lloraban al muerto, y a 
llevaban la estatua al patio 
la quemaban en un lugar del 
llamaban QuauhxicaLco, o 

Y si el tal mercader moria de su enfermedad, 
hacianle la estatua como ya está dicho, pero 
su estatua quemábanl~5 en el patio de su casa, 
a la puesta del sol. 

Se cree que el pochteca casi se igualaba a los guerreros 

muertos, pues una vez quemado su cuerpo se consideraba que se 

remontaba al cielo pa~a unirse al Sol, como si 

caido en el campo de batalla. 96 

fuera un soldado 

Y mientras todo esto sucedía, la nobleza y un grupo 

privilegiado de guerreros sacerdotes y gobernantes, disfrutaba los 

articules más raros y más caros de regiones que quizá nunca 

verían. De este modb, los comerciantes lograron la protección del 

Estado. 

los productos introducidos por los comerciantes, tales como 

adornos, cacao, algodón, plumas, esclavos, se tornaron casi 

imprescindibles para la nobleza, de tal manera que las ganancias a 

través de los tributos resultaron insuficientes para cubrir sus 
94

Clavijero, Francisco J., Op. cLt., p. 238. 
95

Sahagún, Fr. B., Op cit., p 240. 
96

.S.:.ustelle, J., Op cit., p 75. 
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necesidades, interesándose los nobles por el comercio. Asi llegó a 

depender de él parte de la economia de Mé::ico: inclusive los 

artesanos se ocuparon, principalmente, en trabajar materias primas 

introducidas por los mercaderes. 
97 

Además, el Estado mexicano y el pilli o seKor, percibian 

grandes ingresos a través de los mercaderes o gracias al comercio 

mismo, los que obtenian por tres medios. 

1.Los comerciantes no sólo llevaban sus propias mercancias, sino 

también las del se~or, como se verá el caso del rey Ahuitzol. 

2.Los comerciantes pagaban altos impuestos, a menudo, de lo que 

trataban y entregaban, además, grandes regalos a los se~res. 

3. Los comerciantes'organizaban espléndidos banquetes, a los que 

asistia la clase gobernante de Méi:ico siendo muy obsequiada, pero 

también se beneficiaban algunos indigentes. 

En relación al primer punto, encontramos qL1e el tlatoani tuvo 

participación en las empresas de los pochteca. Ahuitzol, que tenia 

los comerciantes en especial estimació1, no sólo por sus actos 

guerreros durante la expediciai a Tehuantepec, sino porque le 

habian hec:ho ganar grandes sL1mas con la venta de mantas preciosas 

97
Katz, F., Op cit. , P- 7t. ,, 
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de algodón de su propiedad, tomadas en comisión 

mercaderes. 

l lamábalos a su casa [a los mercaderes] y 
hablábales acerca de lo que queria se hiciese 
y dábales mil seiscientos toldillos que ellos 
llaman quachtti, para rescatar, y como los 
tomaban llevábanlos al Tlatilulca, y alli se 
juntaban asi los mercaderes de Mé>:ico como los 
de TLatilulca y se hablaban acerca ~~l negocio 
que el rey les habia encomendado ••• 

por los 

De esta manera, era de esperarse que los pochteca recibieran 

por parte del gobierno privilegios que sólo a ellos se les 

otorgaban. Prevendas que sin embargo, no les eximían del pago de 

impuestos, pues la nobleza no podia darse el lujo de prescindir de 

tan importantes ingresos para su vida de opulencia y comodidades. 

a. Los privi leetas y l im.i tac iones de los pochteca 

Dentro de la estructura social tenochca, habia un gran número 

de barrios conocidos como calpulli. Cada uno de ellos estaba 

habitado por una población común , unida por lazos de parentesco. 

Para los comerciantes a larga distancia, la organización social 

era similar. 

Entre los tenochca, los mercaderes aparecen constituyendo 

agrupaciones con muy distintas caracter.1.sicas, habitando barrios 

especiales, con dioses particulares, con un conjunto de rasgos 

culturales muy propios. 

39Sahagún, Fr. B., Op. e i t. , p. 492. 
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Acosta Saignes, nombra siete barrios que se encuentran 

también en los cronistas: Acxotlan., Atlauco, 

Pochttan, Tepeti.ttan, Tzomolco. 9
P 

Amachtlan, Itzolco, 

Pero además de gozar de un habi. tat exclusive, los pochteca 

tenian privilegios aún más valiosos. Se les permit1a poseer 

tierras y disponer de ellas como quisieran. Por la importancia que 

representaron para el Estado, recibieron jugosos privilegios. Se 

les permitia poseer tierras para el usufructo personal, cedidas 

por los pi.pi. t ti.n4~ las altas dignidades del comercio eran 

introducidos en la corte y se les prodigaban honores; aunque con 

ciertas restricciones, algunos podian ser admitidos en los tecle o 

tec'Uh.t ti; estaban sujetos a una jurisdicción especial y no a la 

jurisdicción común; aunque obligados a pagar tributo, lo hacian de 

lo que comerciaban; no estaban obligados al servicio personal si 

no era en caso de necesidad; podian declarar la guerra en nombre 

propio4~. Hay que tener presente que la guerra se hace, comúnmente, 

por cuestiones económicas pero, en este caso, vemos que en ella 

se involucran elementos politices y religiosos que son de interés 

y de injerencia casi e>:clusiva del Estado, por lo que, declarar la 

guerra al márgen de éste, fue un privilegio. 

El permitirseles pagar el tributo con sus mercaderias hace 

sL1poner que su status era similar al de los artesanos, quienes 

también pagaban el tributo con productos acabados 42
• 

9
PAcosta Saignes, M., Et comercio de los ... , 1945, p. 9. 

4t6pe:z Austin, A., Or.san.izactón poli ti.ca en .:t ... , !974, p. 631. 
41

Kat:z, F., Op. ci.t., p. 77. 

42
Chapman, A. • Op. e i. t. , p. 2t. 
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Eran los tinicos que podian meter a sus hijos al Calmecac, 

junto con los hijos de los dignatarios; en la fiesta de su dios 

tribal, tenian derecho de sacrificarle esclavos comprados, después 

que los guerreros hubieran sacrificado a sus prisioneros 

capturados en combate. Aunque es muy posible que los pochteca 

capturaran guerreros y los ofrecieran en sacrificio, y no 

exclusivamente los compraban. 

Los privilegios tuvieron un sentido profundo en ·SU 

concepción. En ellos radicaba, en gran parte, la funcionalidad de 

la economia mexica y la armenia entre los grupos o clases más 

fuertes de la sociedad tenochca. Sin embargo, la balanza siempre 

se inclinaba a favor, del Estado, cuando las pugnas entre nobles y 

comerciantes quer1an encumbrar a estos últimos • 

De 

••• Y cuando se altivecian y envanecian, con el 
favor y honra de las riquezas el seKor 
entristecí.ase y perdiales el amor, y 
buscábales algunas ocasiones falsas y 
aparentes para abatirlos y matarlos, aunque 
sin culpa, sino por odio de su altivez y 
sobervia; y con las haciendas de ellos proveía 
a los soldados viejos de su corte que se 
llamaban quachi.chi.c t in y otro~9 y con aquel lo 
sustentaba su fausto y pompa. 

lo anterior, podr1an derivarse las siguientes 

conclusiones. Por un lado, los bienes de los comerciantes muertos 

a causa de sus faltas, eran confiscados y destinados a los egresos 

estatales; por otro, los pochteca temian ser tomados por ricos y 

debian ocultar el orgullo que les causaba ser famosos y ricos, por 

49
Sahagún, Fr. B., Op. e L t. , p. 503. 
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lo que debian ser humildes. 

Suponemos cierta rivalidad, aunque no declarada, entre 

comerciantes y militares. Quizás por ello, los comerciantes no 

eran admitidos en la organización militar, aunque se les 

encomendaban tareas militares y se les premiaba como soladados 

valientes; y seguramente también por el temor del Estado de que 

adquirieran demasiado poder del que podria emanar una posible 

rebeldia contra las decisiones del Estado. En este sentido 1 los 

privilegios estaban destinados a evitar cualquier tipo de altivez 

en los pochteca y, as1, recibir mutuamente los jugosos bienes que 

redituaba el intercambio de objetos, sobre todo, de carácter 

suntuario. 

Es ciero que la humildad del pochteca habr1a de ser una norma 

de conducta por fidelidad religiosa y por cuestiones de seguridad 

personal, ya que le podia costar la pérdida de su riqueza y aun 

peor, de su vida. Sin embargo, el pochteca también aceptaba y 

enfrentaba esta dificil condición desde otra perpectiva: 

Conviene que ninguno en ensoberbezca, ni se 
tenga por valiente, por los cautivos que hemos 
cautivado, qLte lo que hemos hecho no es más de 
haber buscado tierra para nuestro sel'ior dios 
Hui tzi Lopocht L i. 

4
" 

Modestia que se convirtió en una norma de conducta para todos 

los integrantes de la sociedad, incluso hasta para el tlatoani, ya 

que los dioses prohibian la altivez y la soberbia. 45 

44
Idem., p. 490. 

45
Ver oraciones a Tezcatlipoca en Sahagún, libro VI, caps. IV, V. 
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De esta manera, además de los privilegios mencionados arriba, 

los pochteca pudieron mantener ciertas relaciones armoniosas con 

la nobleza mexicana y garantizar la funcionalidad del sistema 

de sujeción económica y política, tan necesario para ambos. 

b. La oreanizaci6n de tos pochteca 

Debido a la herencia comercial recibida en gran parte de los 

pochteca tlatelolcas, la organización de los comerciantes 

tenochcas <Pochtecáyot t.) estuvo organizada de la siguiente forma: 

La posición más alta era la de los pochteca 
tlatoque, mercaderes importantes cuya 
ocupación no era viajar, sino dirigir y 
facilitar los medios económicos, encomendaneo 
sus productos a los que salian... como 
contribuciéo, ellos se encargaban del cuidado 
d~ . los ho\l~res y las fortunas de los 
viaJeros ••• 

Puede ser que también se les conociera con el nombre de 

Pochtecateuc ti i, "jefe de los traficantes" 47 

Entre los jefes supremos y el comerciante reciente que 

emprendía su primera expedicién, hubo toda una serie de categorías 

diversas con titules distintos: existian los tectihnenenque 

"sel"íores viajeros", respetados por todos a causa de sus largas y 

peligrosas e:<pediciones; los nah:ua l oz t om.ec a, 11 comerciantes 

'"'López Aust.in, A., La constitución r·eai de ... , p. 270. 

'
7
Garibay K., Angel, Op. cit., p. 182. 
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disfrazados", que no dudaban en usar el vestido y en aprender la 

lengua de las poblaciones hostiles a fin de comprar, en el 

tzZ:nacatlan, el ámbar y las plumas de quetzal; los teal t Z:anime, 

qL1e habían ofrecido esclavos en sacrificio; los teyaual louanime, 

"los que sitian al enemigo"¡ los tequanime, "fieras". Estos dos 

últimos titules pueden parecer extral'íos, aplicados a comerciantes. 

Pero es que su negocio era una aventura de alerta perpetua."ª 

Ya preparados para partir, eran encomendados 

autoridades que con ellos partirían. 

Los comerciantes estaban al mando de dos 
jefes, llamados Pochteca tlail6tlac y 
Acxotécatl ••• , y toda su organización se 
dividia en grados y especialidades, recibiendo 
cada uno aparte del nombre de pochtécatl, el 
que designaba los objetos que vendía o la 
función 9ue desempel'íaba en la organización 
militar. "' 

a las 

En sus largas travesías, acostumbraban viajar en compal'íía de 

otros, relacionados ya fuera por el oficio o por la creencia de un 

mismo origen, lo que pudiera considerarse como alianzas 

económicas en las que se pasaba por alto las rivalidades 

politicas. 

Es asi como encontramos en e:<pediciones 
comunes a tratantes de Mé::ico, Tlatelolco, 
Azcapotzalco, Acolhuacan, Huitzilopochco, 
Iztapalapa, Coyoacán, Culhuacan, Xochimilco, 
Cuitlahuac, Cuitlachtepec, Chalco, Mizquic, 
Amecameca, Tultitlán, CctaL1htitlan, Tulantcinco 

"ªSoust.elle, J., Op. cit., p. 7i2-73. 

49
Idem.. 
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y Tepeyacac. 50 

De esta manera, encontramos que habia mercaderes 

profesionales en las principales ciudades del valle de México, al 

parecer con or9anizaci6n semejante, que se agremiaban por 

intereses comunes. "Los pueblos agrupados eran: Tenochtitlan, 

Tlatelolco, Tezcoco y Huexotla¡ Coatlinchan, Chalco, Xochimilco y 

Huitzilopochco; Mixcoac, Azcapotzalco, Cuauhtitlan y Otumba". 51 

Sin embargo, solamente los de Tenochtitlan y Tlatelolco~ con 

la ayuda de los de Cuauhtitlan y Huitzilopochco, se aventuraban a 

las regiones peligrosas, como la costa de Oaxaca, por ejemplo. 

Hay indicios de que los pochteca llegaban hasta la actual frontera 

entre Costa Rica y Par¡amá en busca de oro. 52 

Estos pochteca siguieron rutas bien establecidas. Además de 

pasar por territorios propios o neutrales, también incursionaban 

en regiones enemigas al poder me>:ica. En sus viajes al sur, los 

mercaderes del Altiplano Central utilizaban la ruta México-Morelos 

-Puebla-Daxaca-Veracruz por la imposibilidad de incursionar en 

Tlaxcala. Al llegar a Tuxtepec, en donde los mercaderes eran 

recibidos con altos honores, sólo los me>:icas continuaban hacia 

Xicalango y Soconusco no sin antes pasar por el trecho peligroso 

que significaba atravesar regiones zapotecas y chiapanecas. 53 

5
icosta Saignes, M., Et comercio de tos ... , 1945, p. ti. 

51
Garibay K. Angel., Op. c i: t. , p. 159. 

52
Chapman, A., Op. cit. ,!959, p.30 

53
Brokmann Haro, Carlos, Et comercio durante el ... , p. 183. 
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Los comerciantes constituian Lm grupo cerrado, su oficio era 

heredado de padres a hijos y sólo en casos excepcionales podia 

ingresar en él otra persona. Aunque, en la medida que fueron 

creciendo las exigencias de objetos suntuosos de una élite noble 

cada vez en mayor número, puede ser posible que iniciara una nueva 

familia de comerciantes"', seguramente, por mandato del Tlatoani. 

Hay evidencias de que los comerciantes estaban organizados 

territorialmente en siete calpLtl l i, aunque éste no se reduce 

exclusivamente al espacio fisico de tierra, 

porque calpv.lli o chinancalli; que es todo 
uno, quiere decir barrio de gente conocida o 
linaje antiguo, que tiene de muy antiguo sus 
tierras y términos conocidos, que son de 
aquella c:epa,·barrio o linaje; y las tales 
tierras, llaman cal pul l i, que ~~1iere decir 
tierras de aquel barrio o linaje. ~ 

Asi, podemos entender que los traficantes mantenian el linaje 

o calpv.lli de comerciantes profesionales y se les asignaban 

tierras para su sustento o para el mantenimiento de sus familias 

cuando sus empresas comerciales les ausentaban mucho tiempo del 

hogar. 

e.El car~cter politico y militar de los pochteca. 

Se ha dicho que el gobierno brindaba protección a los 

comerciantes pero que, a cambio de ello, éstos habrían de brindar 

'="'Bel"dan, F'., Tres formas d<E.> u1te:rcambio ••• , t980, p. 89. 

""Zorita, Breve y suma.ria ... , 1963, p. 29-30. 



riqueza al Estado. En seguida veremos cómo se desprende de esta 

condición el carácter bélico de los comerciantes, y de cómo el 

Estado se vale de el los para hacer la guerra a los pueblos 

enemigos. 

Si en alguna parte los mercaderes aztecas eran robados, 

asaltados o muertos, declaraban la guerra al Estado responsable 

por ello. Tezoz6moc decia que los comerciantes eran generalmente 

la causa de la guerra, debido al comercio que realizaban. 

Sahagún también alude a esta situación: 

V cuando alguna vez el sefíor de México mandaba 
a los mercaderes disimulados que fueran a 
alguna provincia, si allá los prendian o los 
mataban sin dar buena respuesta, o buen 
recibimiento, a los que iban como mensajeros 
del sei'íor de Mé>:ico sino que los prendian y 
mataban, luego el sei'íor de México hacia gente 
para ir de guerra sobre aquella provincia.""' 

Esta situación podria colocar a los comerciantes en una 

posición ventajosa, pues les permitia en ocasiones ciertos abusos. 

A veces no había diferencia entre un asalto contra los 

comerciantes por salteadores de caminos y los atracos que los 

mercaderes mismos cometían contra una región cuya riqLteza los 

tentaba 

En otras ocasiones, los mismos comerciantes hacian la guerra 

por su parte con el fin de encontrar seguridad en sus futuros 

viajes por esas regiones. Asi sucedió cuando los pueblos de 

SlSSahagún, Fr., B., Op. cit. , p. 46. 
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Quauhtenanco y el de Ayotlan, fueron vencidos por ejércitos de 

mercaderes, con el propósito de asegurar esas regiones en favor de 

las empresas de los mercaderes me>:icanos. 

También eran cautos, pues en sus cestas no nada más llevaban 

mercaderias. Se armaban a si mismos y a sus cargadores con armas 

ocultas, de tal manera que pudieron resistir en cierta ocasión el 

sitio de los guerreros de ocho pueblos y regresaron por fin a 

Tenochtitlan con rico botin.
57 

Para estos menesteres, los pochteca adoptaban una verdadera 

organización militar. 

Ciertas guerras se hacian únicamente con 

pochtecas, encabezados por el Cuauhpoyatzin, 
cuyos capitanes eran nombrados por los 
mercaderes superiores que mandaban también en 
tiempos de guerra. 59 

Se refiere a los dos siguientes mercaderes superiores: los 

pochtec:a ttaitotac y acxotécatL De esta manera, pudieron también 

realizar guerras de conquista como pudo haber sido la de la 

provincia de Xoconusco. 5
"' 

Pero en otras ocasiones y más frecuentes, los mercaderes 

realizaban funciones políticas pues eran verdaderos embajadores 

del poder me:<ica. El hecho de que el pochteca fuera hacia regiones 

57
Krickeberg, w., Op. cit., p. 75. 

59
López Austin, A., La constitución reaL ... p. 70. 

5
°Chaprnan, A, Op. cit., p.24 
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controladas o no por el Estado azteca, implicaba la presencia de 

éste en aquéllas. El pochteca se convirtió, casi 

involuntariamente, en un símbolo del poderío de Tenochtitlan. 

Además, espías, viajeros, poliglotas, antecedían incansables a las 

e:<pediciones del ejército. Entraban desapercibidos a territorios 

enemigos e informaban a los pochteca tlailotlac y al pochteca 

acxotecatl, quienes posteriormente comunicaban al Tlatoani la 

mejor manera de atacar6 ? 

En sus e:<pediciones llevaban las insignias militares y la 

armas, pues sabian bien que su labor habria de enfrentarse a los 

ataques armados de los pueblos que no simpatizaban con el imperio 

mexica. 

Cuando los recaudadores de tributos se presentaban en algún 

pueblo, 

ya hablan [sido'l precedidos por e:<pediciones 
comerciales, las cuales a la vez se 
beneficiaban con el canje de articules, 
obtenian extensas informaciones sobre la 
producciéo de diversas zonas, acerca de todo 
lo que podria obtenerse c:omo valiosa tributo; 
sobre comestibles y ropas, objetos preciosos y 
armas, animales raros y plantas medicinales, 
hombt•es sumisos y jefes que, capturados en 
guerra, serian cruenta ofrenda para obtener la 
benevolencia de Huitzilopochtli. 61 

De esta forma, la actividad comercial del pochteca 

contribuyó de una manera muy significativa para fundamentar el 

poderío del Estado me:<ica: 

6
f6pez AusLin, A., La constitución real ... , p. 70. 

61
AcosLa Saignes, M. El comercio de los ... , t945, p. 80. 



Ni una sola de las conquistas de los jefes 
Tenochcas dejó de ser precedida por una 
penetración comercial que resultaba siempre 
avanzada y augurio de otra de carácter 
bélico ••• Es asi como preceden a Moctezuma 
lluicamina en la provincia de Tepeyacac; como 
le informaban de las riquezas innumerables de 
las Costas de Cuetlaxtlan, Zempoalan y 
Quiahui:<tlan; cómo penetran para preparar el 
camino a sus ejércitos en Ahuilizapan, 
Chichiquilan, Chalchiuhcuecan. También 
precedieron tenaces, a los otros grande 
conquistadi¡¡fes Ahuitzotl y el segundo 
Moctezuma. 

Quizás no hayan sido absolutamente todas las conquistas 

precedidas por mercaderes, pero tenemos testimonios de algunas. 

Es el caso de Ayotlan, en los tiempos de Ahuitzol: 

Y cuando se hizo la guerra allá en Ayotlan, 
por haber estado cerradas las entradas de los 
traficantes y comerciantes recatados, por 
cuatro ai'íos, fue precisamente c1Jando la ciudad 
se abrió paso con el frente de Aguilas y con 
el frente de Tigres.d9 

Por cierto, esta fue una de las más grandes hazai'ías militares 

de los pochteca, pues fue muy admirada por Ahuitzol 

Cuando el sei'íor de México, que se llamaba 
Ahuitzotzin, oyó la fama de cémo venían estos 
mercaderes que habían ido a Ayot tan y habían 
hecho esta hazai'ía, lugo mandó que los fuesen a 
recibir muy solemnemente; fueron a recibirlos 
muchos de los sátrapas y otros ministros de 
los templos y fL1eron también muchos de los 
principales de México y muchos de los nobles.c:w 

<12Acosta Saignes, M., Los pochteca, p. tO-tt. 

d
9
Garibay K., Angel, Op. cit., p. 367. 

c:wSahagún, Fr. B., Op, ctt., p. 490. 
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Ni una sola de las conqLlistas de los jefes 
Tenochcas dejó de ser precedida por una 
penetración comercial que resultaba siempre 
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conqL1istadiares Ahuitzotl y el segundo 
Moctezuma. 

Quizás no hayan sido absolutamente todas las conquistas 

precedidas por mercaderes, pero tenemos testimonios de algunas. 

Es el caso de Ayotlan, en los tiempos de Ahuitzol: 

V cuando se nizo la guerra allá en Ayotlan, 
por haber estado cerradas las entradas de los 
traficantes y comerc1antes recatados, por 
cuatro af'íos, fue precisamente cuando la ciudad 
se abrió paso con el frente de Aguilas y con 
el frente de Tigres. 69 

Por cierto, esta fue una de las más grandes hazaKas militares 

de los pochteca, pues fue muy admit-ada por Ahuitzol 

Cuando el seKor de México, que se llamaba 
Ahuitzotzin, oyó la fama de cooo venian estos 
mercaderes qL<e habían ido a Ayot tan y hablan 
hecho esta hazaKa, lugo mandó que los fuesen a 
recibir muy solemnemente; fueron a recibirlos 
muchos de los sátrapas y otros ministros de 
los templos y fueron también muchos de los 
principales de México y muchos de los nobles. 64 

62Acos~a Saignes, M., Los pochteca, p. 10-tt. 
63

Garibay K., Angel, Op. cit., p. 367. 

64
Sahagún, Fr. B., Op. cit., p. 490. 
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Se sabe que, a raiz de este acontecimiento, 

Ahuitzotl 

Llegó a Tecuantepec y rindió y sujetó aquella 
provincia, y sus ejércitos pasaron a Guatemala 
[ ••• ] y hizo cosas maravillosas en esta 
jornada y volvió con mucha pujanza y poder. 65 

el rey 

A pesar de saber de la protección que el Estado tenochca les 

brindaba, los pochteca siempre fueron cautelosos. Su espionaje 

tenia que ser perfecto, pues no ignoraban que en cuanto se supiese 

que eran mexicanos serian sacrificados. Aún asi, su mLterte servia 

al Tlatoani como pretexto para declarar la guerra al pueblo que 

habia victimado a sus mercaderes. Su utilidad no podia ser más 

grande. dd 

Aunque es cierto que habia una rivalidad entre el Estado y 

los traficantes, por la sLtpremacia en la sociedad, también es 

innegable que ambos procuraban no se agLtdizara por los intereses 

que les convenian y que, en este caso, coincidian en lo mismo: 

asegurar el sistema imperial. Por ello, el gobierno otorgaba 

privilegios a los mercaderes más valerosos y valiosos, dándoles 

además, honras y divisas por sus hazaf'las como soldados valientes, 

aunque su oficio fuera más allá de lo militar, pues gracias a 

ellos se escogia la táctica apropiada para invadir un pueblo. En 

algunas ocasiones, su labor fue tan valiosa como la de cualquier 

cuerpo militar. Tal vez, su tarea como comerciantes se estaba 

convirtiendo en un prete:<to para lo que al gobierno me:<ic:a le era 

65
Torquemada, Fr. Juan de, l1on.arquia in.diana ...• 1975, p. 265. 

ddLópez Austin, A., La constitución. reai . .. , p. 69. 
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más importante: el espionaje. Este podria, en un momento dado, ser 

vital cuando se requeria del control politico-económico de un 

territorio tan extenso, como lo fue el sometido por el pueblo 

azteca en visperas de la conquista española. 
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III.LOS OBJETOS COMERCIADOS 

Podr1amos decir que gracias al Estado mexica los comerciantes 

lograron un monopolio nunca antes visto sobre la producci6n de 

objetos de intercambio comercial. Además, la actividad de los 

pochteca estaba encaminada a su propio y a la satisfacción de las 

necesidades del sector privilegiado de Mé>:ico, máxime si se 

considera, como lo expresa Katz, que la falta de medios eficientes 

de transporte, las grandes distancias y los no pocos peligros, los 

constref'iian a negociar articules de lujo; aún se podria agregar el 

incentivo, ciertamente universal, de obtener mayores ganancias en 

tanto más e::clusivas y estimadas son las caracterist1cas de la 

mercancia. 61 

Su comercio consistía, en parte, en e:·:portar los prodL1ctos 

manufacturados y en importar articules de lujo. 

Obsérvese, de paso, que esos intercambios no ei:plican, por si 

solos, las relaciones econémicas entre la Tierra Fria del centro y 

la Tierra Caliente del sureste. Se e::portan joyas de oro, pero no 

se importa oro; se exportan telas de algodái; pero no se importa 

algodón. Es que el tributo o impuesto que se e::igia a las 

provincias abastec1a a Mé::ico de materias primas. <>0 Sin embargo no 

es raro afirmar que también esas materias primas ingresaban por 

medio del tráfico exterior. 

<S?Cast-il.lo Farreras, V., Op. c1: t. , p. 98. 
68

Soust-elle, J.• Op. e i t. , p. 7!. 
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Este sistema de abastecimiento y distribución, podria, por si 

solo, explicar las ventajas e>:traordinarias del comercio exterior. 

El Estado no nada más se conformaba con exigir el tributo, a 

menudo en materias primas, sino que también aseguraba el consumo de 

objetos fabricados con esas materias primas, en las regiones de 

donde provenian. De esta manera a Mé>:ico llegaban: 

piedras de chalcñ.iñ.uitl, y esmeraldas con 
ellas, mucha y muy rica plumeria de la ancha, 
aves muertas desolladas, la plumeria muy rica 
que llaman xiuhtotol, y otros de tla'Uhquecñ.otl 
y t:zinzincan, el supr.?mo regalo de los 
mexicanos y frentaderas o coronas doradas, 
bandas doradas anchas, y collares anchos de 
las gargantas a los pies, sembrados en ellos 
granos de oro, y pedrería rica, amosqueadores 
de preciada plumeria, cargas de mantas muy 
ricas de todo género. 60 

Como es de notarse, se trataba principalmente de articules de 

lujo; ratificado esto por DLtrán cuando dice: "El comercio ••• 

tratando siempre en cosas gruesas y honrosas y de precio". 

Es fácil determinar por qué el comercio se concentraba en 

articules de lujo. En un ambiente hostil, lleno de peligros, las 

travesias podrian significar la muerte para cualquier comerciante: 

ya fuera por asaltos, o por venganza debido a la violenta 

implantación de la autoridad mexica en las regiones dominadas. F'or 

ello, el comercio habria de valer la pena, y los articules que 

proporcionaban ese aliciente eran los de lujo. Sus rutas eran muy 

extensas Y peligrosas y, aunado a lo anterior, hay que agregar que 

<SO Al varado Te2026moc, F., Op. e i t. • p 424. 
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no conocian la utilidad de la rueda por lo que sus travesias se 

realizaban a pie con cargadores conocidos como tamemes. 

Todo lo que no se transportaba por agua se 
llevaba acuestas, para lo cual habia infinita 
gente destinada a la carga, que llamaban 
tlamama o tlameme. Acostumbrábanse desde niños 
a ese ejercicio en que debian emplearse toda 
SU Vida. 70 

Asi, los tamemes se disponian a real izar sus hazai'las. "Hacian 

con ellas [con sus cargasJ viajes de 80 a 100 leguas, 

frecuentemente por montes y quebradas asperisimos" 71
; 

realizaban en jornadas de cinco leguas aproximadamente. 

Los negociantes viajaban a regiones muy 
apartadas. Durán alude a los comerciantes que 
comerciaban ~n Xoconochco y Guatemala, 
regiones situadas en la actual Guatemala ••• 
Por su parte, Sahagún informa que los 
principales mercaderes que se llaman 
Tlaltiamitecoanianie llevaban esclavos para 
vender •.• y vendialos en aquel la provincia de 
Xicalango, provincia situada en el Golfo de 
México, bastante alejada de Tenochtitlan. 72 

aunque se 

Por e ierto, estos ese lavas eran adqui ricios en los mercados de 

Azcapotzalco por ordenanza real "Habia una feria ordinaria donde 

vendian y compraban esclavos, hombres y mujeres, en un pueblo que 

se llama Azcapotzalco que es dos leguas de Mé>:ico". 79 Sahagún nos 

dice que es una feria ordinaria, seguramente porque sabia que en 

Europa se realizaban. Al respecto Durán afirma: 

7~lavi.Jero, Francisco J., Op. e i t. , p. 238. 
71 

I dem, p. 238-239. 
72

Kat.2, F., Op. cit. p. 65-66. 
79

Sahagún, Fr. B. de, Op. e i t. , p. 47. 
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algunos mercados eran muy nombrados y seguidos 
lo cual era de esta manera que mandaban que en 
la feria de Azcapotzalco se vendiesen esclavos 
y que todos los de la comarca que tuviesen 
esclavos que vender acudiesen alli y no á otra 
parte a vendellos y lo mismo en la de Izhuacan 
las cuales dos f érias eran donde se vendian 
esclavos para que allí acudiesen á comprallos 
los que los habían menester porque ya sabian 
que fuera de allí no los hablan de hallar en 

otra parte. 74 

a.JLa m.oneda 

Habr1a que preguntarse c6no pudo ser posible comerciar en 

regiones cercanas y apartadas si no habia una moneda como 

equivalente universal. Además, las circunstancias en cada región 

eran diferentes, como· para pensar en un sistema de pesos y 

medidas. Sin embargo, el problema se resolvía de la siguiente 

manera: para sus operaciones empleaban los pochteca diversos 

articules, que ya iban adquiriendo categoria de intermediarios 

fijo, verdaderas monedas: mantillas llamadas pa.tol quacht l i, 

canutillos de polvo de oro, plumas ricas, hachuelas de cobre y 

especialmente cacao, el cual era el intermediario más general, 

para las operaciones de compra-venta.'" 

Garibay nos comenta lo siguiente: 

El precio en que se daba una canoa de agua era 
un tecuachtli. La palabra ha de entenderse 
como "manta para los labios", ten-cuachtli. O 
sea, una manera de pañuelo o serví lleta. "Cada 

----- tecuachtl i -prosigue- tenia por precio cien 
74

Durán, Fr. Diego, Historia de las indias de la ... , s/a, p. 218. 
75

Acosta Saignes, M., Los pochteca, 1946, p. ti. 
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c:acaos 1176 

Estas mantas eran utilizadas para establecer el precio de los 

esclavos: "El que no era diestro para bailar por precio treinta 

mantas. En cambio, el que bailaba diestramente y tenia buen 

cuerpo, tenia por precio cuarenta mantas" 77 Estas mantas, variaban 

en tamaño, por lo que su equivalente en cacaos variaba. 

Una braza era de casi dos varas, o 1.67 m. La media vara es 

de 0.41 m. No eran tan pequef'ías dichas mantas. Cabe la posibilidap 

de que fuera esta 

patolcuachtli ••• 79 

una medida especial de la 

Por su parte, el padre Durán nos dice: 

El precio de los esclavos eran mantas que 
ellos llamaban cuachtli,joyas de oro y piedras 
plumas de las ricas valian unos mas que otros 
segun la disposicion y gracia de cada uno. 70 

Bernal, en uno de SLIS testimonios nos dice: 

Y fuimos al gran cu, y ya que ibamos cerca de 
sus grandes patios, y antes de salir de la 
misma plaza estaban otros muchos mercaderes, 
que, según dijeron, eran de los que traian a 
vender oro en granos como lo sacan de las 
minas, metido el oro en unos canutillos 
delgados de los de ansarones de la tierra, y 
asi blancos porque se pareciese el oro par de 
fuera; par el largor y gardor de las 
canutillos tenian entre ellos su cuenta qué 
tantas mantas o qué xiq~ipiles de cacao valia, 

76
Garibay K., Angel, Op. cit., p. t77. 

77Idem. 
79

1dem. 
79

Durán, Fr. Diego, Op. cit., p. 224. 
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o qué esclavos u otra cualesquiera cosas a que 
lo trocaban. 00 

Aunque superficalmente, también Torquemada menciona la 

importancia de las mantas, de donde se desprende la idea de que 

pudieran ser usadas como moneda: 

La más rica mercaduría es mantas, y de estas 
muchas diferencias; son de algodéo, unas más 
delgadas que otras, blancas, negras y de otros 
colores; unas grandes, otras pequei'ías, unas 
para cama, damascadas riquísimas, muy de ver, 
otras para capas, otras para colgar, otras 
para calzones, camis2s, sábanas, tocas, 
manteles, pai'íizuelos y otras mLlchas cosas. 81 

Parece que hasta se utilizaban como pago a los servicos 

prestados al Estado. 

Y si de la parte contraria salia alguno a 
descubrir o a dar aviso, como su sel'ior o su 
gente venia sobre ellos y que estuviesen 
avisados, al tal dábanle mantas y pagábanle 
bien algunas veces y esto había de ser tan 
secreto que nadie los supiese. 82 

Tezoz6noc nos relata que Ahuitzol, tras de haber cerrado los 

ojos de agua tralda de Acucuexatl, pagó a los buzos "diez cargas 

de mantas muy ricas, de las de a ocho y diez brazas de largo y de 

menos ••• 1189 

De esta manera, tenemos aqui una medida de valor, 

8~1az del Castillo, B., Historia verdadera d~ la ... , 1980, p. t72. 

81
Torquemada, Fr. Juan de, Op. cit. , t978, p. f 46. 

82
Idem, p. t49. 

89
Alvarado Tezozómoc, F., Op. cit., p. 387. 
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perfectamente establecida y ajustable a las necesidades del 

intercambio, aún con su tipo de cambio con otro equivalente general 

conocido en el mundo prehispánico: el cacao. Todo parece indicar 

que las mantas o qu.acht i i, eran considerados riqueza y se 

utilizaban para adquirir cosas de valor elevado, mientras que el 

cacao se acostumbraba para obtener cosas de precio bajo. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede hablar ya de un 

verdadero comercio, que además de beneficiar a los nobles y a los 

pochteca, también era lucrativo para los artesanos mexicanos, pues 

siendo ellos los productores directos de las mercaderías para el 

intercambio común, asi como para las de equivalente general, como 

es el caso de las mantas, participaban de los beneficios 

redi tuándoles importantes ganancias, y de ·esta manera, 

tenian garantizada una fuente segura de trabajo e ingresos. 

Sin duda, los artesanos me>:icanos también producían articules 

para e:<portaci6n, empleados por los comerciantes como medio de 

pago o de intercambio. En general, los aztecas pagaban con 

articules de lujo, transportados del lugar donde abundaban a los 

sitios en que se escaseaban por lo que adquirian valor. Sahagún 

refiere que estos comerciantes descubren donde hay plumas y 

piedras de oro, lo compran y lo revenden en donde sabe que va a 

ganar mucho. También Durán alude a ello: "y ellos (los 

comerciantes) van a todos los mercados de la tierra trocando 

mantas por joyas y joyas por plumas y plumas por piedras por 

esclavos"º' 

84
Kat.z, F., Op. cit., p. 66. 
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En una ocasiái, se acusó a mercaderes del valle de México de 

haber cambiado "golosinas y cosas bajas" por el cacao, oro, 

plumas, joyas y piedras preciosas de Tehuantepec, y que, según la 

crónica, el mismo Ahui tzol fomentaba tales actividades, 

seguramente por la ganancia econ6nica. 85 De esta manera, podriamos 

pensar que los me>:icanos pagaban con productos de bajo precio, 

sustituyendo la calidad por la cantidad. Aunque esta situación 

terminaba por despertar el descontento de los pueblos, ya que no 

les parecia el equivalente me::icano a sus mercaderias. 

Néxico-Tenochtitlan se convirtió en la metrópoli de lo que se 

acercaba a un imperio: · 

por ejemplo, la provincia mixteca de Yoaltepec 
debia enviar cada affo 40 discos de oro de un 
dedo de grueso, y de cuatro a cinco 
centimetros de diámetro; la de Tlac:hquiauco, 
20 calabazas de polvo de oro; las de 
Quauh tochco y Ahui li zapan, 1600 fardos de 
algodón elaborado en Mé>:ic:o esas materia 
primas se convertian en telas o joyas y 
volvian a tomar el camino del sur sobre las 
espaldas ga los cargadores que conducian los 
poc:htec:a. 

La Mesa Central era pobre en materias primas por lo qLle se 

hacia necesario traerlas de cualquier forma para, posteriormente, 

ya elaboradas, e>:portarlas. La isla se convirtió en la gran 

fabrica del seí'íorio y el gran mercado de objetos de lujo. Aunque 

85
Berdan, F.• Op. e i t, p .• 9t, apud en Durán 

0
"Soust.el.l. e, J., Op. e i t.. , p. 71. 
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este mercado sólo estaba reservado a los pochteca tenochcas. 

Los más beneficiados, como ya se ha dicho, eran los nobles, 

los únicos con derecha a portar objetos de lujo; pera esto también 

era posible debido a que sólo ellos tenian la capacidad económica 

para adquirirlos Los comerciantes explotaban esa posibilidad y 

se asociaban con los artesanos. Habia una interdependencia tipica 

entre comercio y producción, localizada claramente en la 

convivencia de pochtecas y artífices de la pluma. Ambos grupos 

residían en localidades inmediatas y participaban de algunos 

rasgos semejantes. Según el testimonio de Sahagún ••. esto se debia 

a que los "mercaderes traian de lejanas tierras las plumas ricas, 

y los amantecas las labraban y componian y hacian las armas y 

divisas y rodelas de ellas, de que usaban los sei'íares y 

principales"; la causa más inmediata de esto, como indica la 

misma fuente, estaba en la actividad de los pochtecas, ya que 

antes de ellos los materiales utilizados eran de baja calidad y 

los amantecas no sabian entonces aún los primores de este oficio. 87 

De esta man.era, el pochteca influyó para que los oficias 

fueran mejor remunerados, la que permitió engrosar el erario 

público por las entradas de impuestos. Pero también, 

comerciantes estaban sujetos a tributa por razones obvias. 

Los derechos obtenidos, es claro, eran los 
mismos que los de los militares distinguidos, 
con e:.:cepción de que los comerciantes siempre 
eran tribL1tarios. La razón es obvia: 
constituian el grupo de macehualtin [gente 

=----común] más ricos, y el Estado recibla grandes 
87

Cas.t.illo Farrer·as, V., Op. cit., p. 98. 
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entradas con sus impuestos. 00 

Como puede verse la protección del Estado siempre estuvo 

velada por los intereses económicos sobre los pochteca. Sin 

embargo, es indudable que eran apreciados por su labor militar. 

89
Lópe:z Aus:t.in, A., La. constitución reai. .. , p. 70. 
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IV.COMERCIO Y RELIGION 

a:> Ei carácter de la z-eliei6n. 

Los pueblos mesoamericanos fueron civilizaciones sumamente 

religiosas. Su vida y su historia estuvieron siempre permeadas de 

una actitud de vinculo hacia lo divino. Los mexicas no fueron la 

excepción. Su religión abrazó a todas, o casi todas las deidades 

de sus antepasados. Por ello, vemos t.ma infinidad de dioses que 

hacen del panteón mexica, uno de los más impresionantes. 

La religión popular de los nahuas, no sólo era 
politeista, sino que en tiempos del último rey 
Hotec'!.Ihzoma. l,leg6 a admitir con amplio sentido 
de tolerancia, a muchos dioses de los demás 
pueblos y provincias, para los que se edificó 
un templo especial llamado coateocalii (casa 
de diversos dioses>, incluido en el gran 
Teocatii de Tenochtitlan, con lo que se 
enriqueció asi cada dia más el número de 
divinidad\¡~ que en una forma u otra eran alli 
adoradas. 

El pensamiento religioso del pueblo azteca le permitió tener 

una relación muy estrecha con la naturaleza, de tal manera, que se 

pensaba que este mundo era el asiento de múltiples fuerzas 

misteriosas a las cuales habia que mantener y venerar. 

Para los nahuas y los mayas, la relación del 
hombl'.'e con el mundo es rel ac i 6n con los 
dioses, porque el mundo, como un todo 
espacio-temporal, es divino: son deidades las 
grandes fuerzas naturales: Sol, Luna, tierra, 
agua, viento; algunos animales y productos de 
la tierra también son deidades, como el jaguar 

ººLeón-Portilla, Miguel, La /iloso/ia náhuatl, 1956, p. 145. 
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Y el maiz, o los mensajeros de los dioses. 90 

La extraordinaria cantidad de divinidades se debió a que 

entre las grupos incultos se di 6 "una tendencia a e}:agerar el 

politeísmo, concibiendo como varios dioses lo que en la mente de 

los sacerdotes sólo eran manifestaciones del mismo dios"."' 

De esta manera, es muy posible que los rituales de los 

distintos pueblos prehispánicos hayan sido a los mismos dioses, 

pero representados de distinta forma. Uno de los casos· más 

mencionado es el de Quetzalcóatl, quien tuvo el don de la 

ubicuidad, pues encotramos sus advocaciones, según R. Piña Chan, 

en distintas regiones mesoamericanas, desde el Preclásico hasta la 

llegada de los espaf'"10les. 02 De donde se desprende la idea de una 

religión mesoamericana 

No es dificil suponer, que las fiestas religiosas de 

Tenochtitlan fueran, de una o de otra forma, las mismas que las 

realizadas en pueblos circunvecinos. Las ceremonias pudieron haber 

sido las mismas y a las mismas deidades, pero con distintos 

nombres y diferentes atavios. Fiestas en las que variaba la 

magnificencia porque, al parecer, en la suntuosidad de las 

ceremonias se pretend1a reflejar el poderlo de los dioses que 

eran, en primera instancia, la fuente emanadora de todo lo 

existente, incluyendo al hombre mismo. Estos actos de carácter 

religioso eran importantes porque serv1an para demostrar la 

~arza, Mercedes de la, Op. cit., p. 16. 

"'caso, Al:f'onso, i::i puebto det Sot, t98t, p. t6. 
02

Pil'ía Chan, R.• Que t zatcóa.t i. .. , t 985, p. t t -65. 
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grandeza, en este caso, de Tenochtitlan. De hecho, cada provincia 

buscaba superar en las fiestas a las ciudades vecinas para 

aventajar a los demAs y dar a entender la magnificencia y riqueza 

del pueblo que la celebraba. 93 

As1, la élite gobernante se ocupó de reinterpretar los ritos 

heredados del pasado, pero también de crear, organizar y dirigir 

las nuevas ceremonias. Entre más sangrientas más grandiosas; 

porque la sangre, liquido mágico para esta religión, era el 

alimento vital de los dioses. 

Como hipnotizadas misticamente por el que 
Soustelle llama "misterio de la sangre", 
dirigian sin reposo su esfuerzo vital a 
proporcionar a los dioses el Cha1chlhtiatl o 
agua precio!;a de los sacri fices, único 
alimento capaz de conservar la vida del Sol. 94 

En las manos del hombre, a través del sacrificio, se 

encontraba la suerte de sus dioses por lo que habia que impedir 

que murieran ya que también el futuro del hombre dependia de 

estas divinidades. Se dió una relación de coe>:istencia entre los 

dioses y los hombres. De aqu.l pudo haberse derivado la necesidad 

del sacrificio humano. Para sacrificar se requeria, naturalmente, 

de victimas, de tal suerte que se instituyó la Guerra Florida. 

Batalla pactada casi e>:clusivamente para proveerse de prisioneros 

destinados al sacrificio. Poi• cierto, fue única en su género, ya 

que muchos rogaban no acabara por razones que ya se pueden ver. 95 

93
lt'af'iez, Agus:t.1n, /1( tos indie&nas, i979, p. 82. 

94
León-Port.il1a, Miguel, Op. cit., p. i08. 

95
Cas:o, Al:fons:o, Op. c(t., p. tt-125. 
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Asi, los pueblos de la Mesa Central mesoamericana, se 

enfrentaron en una lucha en la que iba de por medio, entre otras 

cosas, el prestigio de sus dioses y el deseo de implantar su culto 

en otras regiones. 

El azteca se creyó en la misión de luchar contra el "mal" y 

de su cumplimiento se derivó el dominio sobre los otros pueblos. 

Es un colaborador de los dioses para que el mundo siga viviendo. 

De esta idea fundamental, de ser "un pueblo 
con misión" se deriva, como lo hace ver Caso, 
el sentido mismo de la vida y de obrar de los 
aztecas: hasta cierto punto de ellos depende 
que el universo siga e:<istiendo, ya que si el 
Sol no se alimenta no podrá continuar su lucha 
sin fin. Y a¡ estar el azteca al lado del Sol 
se considera al lado del Bien en su combate 
moral contra los poderes del Mal. 06 

Sin embargo, inconscientemente, pudo ser posible que lucharan 

en nombre de un mismo dios, y, quizá, me:.:icas y sus enemigos eran 

devotos de la misma deidad. 

Es el caso de Yacatecuhtli, una divinidad identificada con 

Quetzalc6atl, dios que, como ya se ha dicho, tuvo la ubicuidad que 

muy pocas deidades conocidas lograron. El culto a la serpiente· 

emplumada se extendió por toda Mesoamérica. 

Quetzalcóatl fue el arquetipo m1tico del cual 
descendieron diversos linajes, prácticamente 
en todo Mesoamér ica, que llevaron el nombre 
del dios pero traducidos a sus lenguas nativas 

=----<Ce Acati Tapi.ltzi.n Ou<>t2alcoati, Kui..uth.an, 

°"León-Por-tilla, Miguel, Op. et'. t. , p. 52. 
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G'UCtunatz, Tohi. l, C1.1c-ul~pán, 
Mlscit, Ahau, etcétera. 

Votán, Nácxi. t t, 

De hecho, los aztecas tuvieron a Quetzalc6atl como uno de sus 

principals dioses, y lo consideraron, además, como una deidad del 

viento: E:hécatl. Sin embargo, no es nuestro objetivo profundizar 

en este problema. Aqui haremos una breve referencia de las 

ceremonias en honor a Yacatec'Uhtli., el dios de los comerciantes 

profesionales de Tenochtitlan, las fechas en que se llevaban a 

cabo y su relación con otras ceremonias. 

b>Las deidades del comercio. 

Es dificil que dentro de esta concepci6n religiosa algún 

grupo de Tenochtitlan"profesara el culto a una sola deidad. En el 

caso de los comerciantes encontramos que, además de tener un dios 

tutelar que era Yacatec1Jhtli, adoraron a otros que consideraban 

tenian parentesco con éste. 

[Yacatec'Uhtli.] tenia cinco hermanos, y a todos 
los tenian por dioses, y como se inclinaba su 
devocién sacrificaban esclavos a cada uno de 
ellos en¿u fiesta, o a todos juntos, o a la 
hermana. 

El autor se refiere a los siguientes dioses relacionados al 

comercio: 

Chiconquiáhui.tl, o Chalm.ecac(huatl= "9 lluvia" 

Acxomúcuil= "patituerto" 

97
Piffa Chan, R., Op. cit., p. 58-59. 

98
Sahagún, Fr. B. de, Op. e i t. • p. 47. 
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Ná.cxi.t l= "cuatro pies" 

Cochlm.et l= "durmiente" 

Yacapi.t2ahuac= "nariz aguda" 

Chalmecacihua.t te "sei'íora de los de Chalma" 

Divinidades a las que se les sacrificaba en su fiesta, pero 

que aparentemente no eran de primera importancia, a excepciái de 

Náxci.tl que ha tenido una presencia reconocida en la religión 

prehispánica por su relaciái con Quetzalcóatl. 

Náxci.tl, "el cuatro pies", deidad protectora de viajes según 

nos refiere Sahagún 00
, es quizás considerada asi por los aztecas, 

-puede ser por la referencia que tuvieron de una representacién, 

entre otras cosas, en'una de las estelas de Xochicalco- por su 

eterno viaje de Poniente a Oriente en su desdoblamiento como Venus 

cuando pasa, a través de un viaje que dura más de un a!'ío y medio, 

de estrella de la mai'íana a estrella vespertina y sus 

desapariciones al incursionar en el peligroso mundo de los muertos 

en donde libraba un combate con las fuerzas del inframundo para 

salir de nuevo victoriosa • 

. • • Venus o Quetzalc6atl era una deidad dual 
<Ná.cxi. tl o Cuatro Pies), viajaba por el 
inframundo hacia el Occidente, en donde 
aparecia como estrella de la mafiana 
<Tlahu.i.:zca.lpan.tec'Uht U) y después de algún 
tiempo desaparecia en el Poniente; luego 
viajaba por el mundo de los muertos, para 
aparecer en Oriente como estrella vespertina 
<Xólotll y después de cierto tiempo volvía a 
desaparecer en el Este u Oriente, para repetir 

=----su ciclo. [ciclo que duraba 584 diasa.. '
00 

09
Sahagún, Fr. B. de, Op. cit., p. 937. 

·~il'la Chan, R •• Op. cit., t985, p. 33. 
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Pudo haber pasado por la mente de los hombres la idea de 

imitar las haza~.as de sus dioses'~ y esta creencia es muy 

reveladora de lo que podria significar el viaje de los 

traficantes. Hacian travesias como nadie, y se enfrentaban a 

peligros a los cuales habria que vencer para regresar nuevamente 

por los caminos y, asi, cumplir un ciclo que pretendía ser eterno. 

As1, Nácxitl, pudo haber tenido ralación con Quetzalc6atl y 

éste con Yacatect!ht l i <Señor que guia), posiblemente por la 

influencia, entre otras cosas, de los comerciantes de Cholula, 

quienes tenian como dios tutelar a Quetzalc6atl .142 La similitud de 

las ceremonias, tanto a Quetzalc6atl como a Yacatecuhtli, en 

Cholula y Tenochtitlali respectivamente, nos hacen creer que se 

realizaban a la misma deidad. En ambas se sacrificaban escalvos, 

hombres o mLderes, a los cuales 

criábanlos en mucho regalo y vestianlos muy 
bien; dábanlcs a comer y bebe1~ abundantemente 
y bal'íábanlos en agua caliente, de manera que 
los engordaban porgue los habian de comer y 
ofrecer a su dios .149 

En Tenochtitlan los hacian bailar y cantar hasta que el 

cansancio los vencia y, tal vez pcr ello, se enfrentaban con 

cierta resignación a la muerte. 

"'todas, o casi todas Las deidades de1 paTLteón. azteca., han. cwn.plido 
con una m.isióTL en La ti.,;,rra que ha beneficiado directa o 
indirecta.mente aL hombre, por Lo que son, además de adorados, 
adm.irados. Es qui2ás por el1o, que además de ser dioses, son 
también héroes di,gnos de imitar. 

'
0
burán, Fy. Diego, Op. cit., p. 118. 

10ªSahagún, Fr. B. de, Op. e i t. , p. 47. 

49 



también los regocijaban haciéndoles cantar 
bailar, a las veces sobre la azotea de 
casas, o en la plaza, cantaban todos 
cantares que sabian, hasta que se hartaban 
cantar, y no estimaban en nada la muerte 
les estaba aparejada.'º"' 

y 
sus 

los 
de 

que 

En Cholula, los esclavos también danzaban y cantaban durante 

un periodo prolongado que duraba cuarenta dias. A nueve dias de 

cumplirse dicho periodo, los mercaderes ancianos le comunicaban al 

esclavo su destino, es decir, el sacrificio, y si mostraba 

tristeza ante ello, le hacian beber un mezcla hecha de cacao y ei 

polvo de la sangre de los sacrificados impregnada en los cuchillos 

y decian que hacia tal efecto, que el esclavo iba gustoso al 

sacrificio.1115 

Estas fiestas, dedicadas a Yacatecuhtti, eran organizadas por 

el Pochtlan teohua yiacatecuhtt~ <sitio de las seibas del ministro 

del sef'ior que guia) y tenian casi el mismo prestigio que las 

dedicadas a las deidades principales.1ª.s Asi, el dios de 

mercaderes profesionales, también tenia consagrado un 

especial: 

111 .. ldem.. 

Sin saberlo yo, fue dicho. 
Sin saberlo yo, fue dicho: 
a T2ocot2ontla fue dicho, 
a T2ocot2ontla fue dicho. 
Sin saberlo yo, fue di.cho 
A Pipi.tla fue di.cho 
a Pi.pi. t ta, sir. saberlo :yo, /u& di.cho. 
A Cholotla fue di.cho, 

1115
Yaf'iez, Agustín, Op. ci.t., p. 83-85. 

ia.sSoustelle, J., Op. e i t. , p. 67, 75. 
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a. Pi.pi. t La., sin saber Lo yo, fue di.cho. 
EL sustento mereci: 
No sin esfuerzo mis sacerdotes 
~ vinieron a. traer eL corC1.2ón del Cl8Ua., 
de donde es et derramadero de la arena. 
En un cofre de jade ms que~: 
No sin esfuerzo mis sacerdotes 
~ vinieron a traer el corazón del aeu~7 de donde es el derramadero de la arena. 

Varias eran las fiestas dedicadas a YacatecuhtLi.. Al parecer, 

la primera de ellas se realizaba en el mes Hiccai.LhuitontLi: El 

noveno mes, que comenzaba el 5 de agosto, se celebraba la segunda 

fiesta de Hui tzi Lopocht L i, Haciase también en este mes, ·con . 

muchos sacrificios, la fiesta de XacateuctLi, dios del comercio.1110 

La segunda fiesta se llevaba a cabo en la veintena (porque 

los meses del calendario prehispé.nico eran de veinte diasl llamada 

Tltitl: El mes decimoséptimo, que comenzaba a 12 de enero, se 

hacia la fiesta a la diosa ILamateuctLi y la segunda fiesta de 

XacateuctLi, dios de los mercaderes~"" 

Cabe sefialar, que el mismo Clavijero nos consigna distintas 

fechas para las mismas fiestas. Para la 'primera, registra la fecha 

de 17 de agosto (4 aca.t L.) y para la segunda el 22 de enero (6 

ozom.atLi>. uoPero de lo que no hay duda era que en ellas se 

sacrificaban esclavos y con su carne se hacian banquetes. 

En el mes décimoquinto, que iniciaba, siguiendo la cuenta de 

107
Sahagún. Fr. B. de, Op. cit. p., 902. 

'ººclavijero, Francisco J. Op. cit., p. t88. 

'º"r dem, p. t 9t. 

110 I dem, p. 279, 283. 
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Clavijero, el 3 de diciembre, se llevaba a cabo otra de las 

fiestas dedicadas al dios de los comerciantes; "mataban estos 

esclavos en la fiesta que se llama Par.quet2aii.2tii. y todo el 

tiempo antes de llegar a aquella fiesta los regalaban como está 

dicho". :s.H. 

Además de los ofrecimientos mencionados, Yacatec'llhtii. era 

solemnizado con ofrendas menores: 

Y cuando ya ha ido a hacer la invitacién, a 
convocar a la gente, luego hace su ofrenda, 
florones de papel, que corresponden al fuego y 
a Yyacatec\Jh.tLi.: luego hace su ofrenda al 
medir la noche."2 

Otra ofrenda al mismo dios consistia en "que le ofrecian 

papel y le cobijaban con el mismo papel, donde quiera que estaban 

sus estatuas". U!I Estas estatuas se representaban de la siguiente 

manera: 

••• se pintaba como un indio que iba camino, 
con su báculo, y la cara tenia manchada de 
blanco y negro; en los cabellos llevaba atadas 
dos borlas de plumas ricas que se llamaban 
quet2aLi.; iban atadas en los cabellos del 
medio de la cabeza, recogidos como una gabilla 
de todo lo alto de la cabeza; tiene unas 
orejeras de oro; 

esta cubierto con una manta azul una 
negra de manera que el azul se parece por 
mallas de la red; tenia una flocadura 
manta por todas las orillas, en la 

-----estaban tejidas unas flores; tenia en 

red 
las 

esta 
cual 

la 

tuSahagún, Fr. B. de, Op. e i. t. p. 47. 

u
2
Garibay K., Angel, Op. ci. t. , p. 79. 

•i
3
Sahagún, Fr. B. de, Op. e i. t . , p. 45. 

52 



garganta de los pies unas como 
cuero amarillo, de las cuales 
caracolitos mariscos. 

calzuelas de 
colgaban unos 

Tenia en los pies unas cotaras muy curiosas y 
labradas; tenia una rodela tefíida de amarillo 
con una mancha en el medio, de azLll claro, que 
no tiene ninguna labor. 

Tenia en la mano derecha su báculo con que 
van camino. u .. 

Su carácter bélic:o pudo haberse representado con "Su escudo, 

con una greca"i.j,5 

El báculo mencionado por Sahagún, que era hecho "de una cafía 

negra liviana, maciza, sin nudo ninguno, que es como junco de los 

que se usan en Espafía"u.d, simbolizaba la imagen de Yacatec'Uh.tti en 

los viajes del poc:hteca. Por ello, aún en sLts travesias, no 

cesaban las ofrendas. · 

Todos los mercaderes usan de esta manera de 
báculos por el camino y cuando llegaban a 
donde habian de dormir, juntaban todos sus 
báculos en una gabilla, atados, e hincábanlos 
a la cabecera donde habian de dormí r. 

y derramat:>an sangre delante de el los, de las 
orejas o de la lengua, o de las piernas, o de 
los brazos, y ofrecian copa!, hacian fuego y 
quemábanle delante de los báculos, los cuales 
tenian por imagen del mismo dios Yacatec'Uh.tti. 
Con esto le su[llicaban que los amparase de 
todo pe! igro.' 7 

Clavijero hac:e mención de este ritLlal: Luego que llegaban a 

:u.'Idem., p . 47-48. 

.._,, ldem., p. 887. 

Udldem., p. 46. 

u.
7
ldem, p. 63. 
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alguna posada juntaban y alaban los báculos y les tributaban 

culto, Y a la noche por dos o tres veces se sacaban sangre en 

honor a su dios."ª 

De vuelta a su casa, el mercader continuaba con sus 

ceremonias religiosas.·De tal manera, que en todo momento, en su 

casa, en la ciudad, en el viaje, en el dia, en la noche, etc., no 

dejaba de realizar sus ceremonias. Esto se debi6 a la idea de 

que: 

••• el hombre vive en una constante obligación 
ritual, que está presente en todos los 
aspectos de la vida humana, empezando por los 
trabajos para la subsistencia, lo que expresa 
su idea de haber sido creado para venerar y 
sustentar a los dioses. En la manera de vivir 
el ritual se.manifiesta, como algo esencial, 
el pacto con los dioses, que consiste en que 
ellos dan la vida al hombre y la propician, 
con la finalidad de éste el dios. los 
sustente. H" 

En realidad, estas fueron sólo unas de las tantas creencias 

que en el pueblo mexica se dieron. Fue un pueblo de una 

religiosidad única, de la cual todavia hoy tenemos reminicencias. 

u.aClavijero, Francisco J., Op. cit., p. 237-238. 

u.oGarza, Mercedes de la, Op. cit. , p. 6t. 
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V.CONCLUSIONES 

A lo largo de este peque~o estudio pudimos percatarnos de la 

importancia del comercio profesional mexica. En cuanto actividad, 

tuvo una significación múltiple, por lo que su estudio nos llevó a 

verle en estrecha relación con otros aspectos tales como el 

religioso, el politice y el militar. 

En primera instancia, el tráfico exterior fue una labor que 

permitió el abastecimiento a Terochtitlan de objetos de 1L1jo, 

sobre todo suntuosos, 

mesoamericanas logrando, 

provenientes de las diversas regiones 

con ello, un acercamiento entre los 

pueblos y una comunicación constante entre el centro y las costas, 

el centro con el sur y, en menor proporcién, el centro con el 

sureste. Sus mercaderias fueron muy estimadas por su valor y 

rareza hasta el grado de que se hicieron indispensables para los 

grupos acomodados de la sociedad azteca. De esta manera, los 

pipiltin se preocuparon por el pochteca y contribuyeron al 

fortalecimiento de su institución comercial conocida como 

PochtecayotL. Pero al mismo tiempo, ellos se beneficiaron al dar 

al traficante mercaderias de su propiedad obteniendo ganancias 

e>:tras. 

El labor del pochteca fue clave, pues en buena medida, 

proveyeron de materias primas a los artesanos tenochcas quienes se 

encargaban de procesarlas y convertirlas en productos acabados, 

para ser recogidos posteriormente por los pochteca e 

intercambiarlos en ·otros pueblos y repetir la misma operaciéo 
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incesantemente. Sin embargo, también recoo::¡ian productos 

sureste y sofisticados de regiones alejadas, sobre todo del sur, 

centroamérica. oara venderlos muy bien en el 

me:acano, sobre todo, a la nobleza me:acana. 

altiplano central 

De esta manera,. se dio un trinomio importante para el 

complejo sistema ecPnomico de Tenochtitlan <incluyendo a 

Tlatelolco) entre nobles, comerciantes y artesanos. 

Algunos fueron más allá de su labor comercial se 

convirtieron en esplas del poder me::ica. Iban a las regiones 

dominadas y aavertlan al Estado azteca los posibles brotes de una 

rebelión en su contra permit1endole, de esta manera, sofocarla con 

prestancia. Tuvieron la necesidad de dominar algunos idiomas y 

costumbres de los pueblos enemigos para Penetrar en ellos de 

manera desapercibida, realizar su comercio y si era posible, 

recabar información para una apropiada estrategia de conquista 

tenochca. En determinado momento es posible oue el comercio pasara 

a segundo término oara lo que al gob 1 erno me>: ica fue m:,.s 

labor ce imoortante. el espionaJe. Por ello, algunos Juzgaron su 

tan importancia como cualquier cuerpo militar. De hecho, el 

Estado azteca encontraba el orete::to para declarar la guerra a una 

re91on de inter-=s económico primordialmente. Así, los oueblos 

SOJL1zgados y enemigos que mostraban aversión al 

pod1an, en un momento dada, ases1nat~ a un oochteca 

represalia del odio al Estado me::ica. í-1 1.Jr1 as1. 

poder azteca 

tenochca como 

la muerte del 

traficante ser·v1a a los me;~1cas coono prete:~to oara declararle la 

guerra a un oueblo. 
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Para no ser pipiltin, gozaron de grandes pri vi lec:,ios. 

Habitaban barrios especiales, se les permitia aoseer tierras. se 

les prodigaban altos honores casi como a la nobleza, tributaban de 

lo que trataban y no eran obligados al servicio personal ni a las 

obras püblicas si no era en tiempo de necesidad, podidn declarar 

la guerra en nombre propio, tenian derecho a meter a sus hijos al 

Calméeac, qizá por haber destacado como estudiantes en el 

Telpochcalli; sacrificaban esclavos despues que los guerreros 

hubieran sacrificada a sus prisioneros capturados en combate. Sin 

embargo. la élite gobernante era precavida y les aplicaba ciertas 

restricciones. AunqLte ricos, los pochteca tenian prohibido 

envanecerse y actuar con altivez pues podian convertirse en una 

amenaza cara la nobleia y poner en peligro la estabilidad aollt1ca 

de Tenocht1tlan. C::sta, finalmente. era necesaria para los 

interéses tanto de la nobleza como para los del pochteca, de ahi 

que se hayan mantenido relaciones armoniosas entre ambos grL1pos: 

pero tambien por la fidelidad a sus dioses, quienes les 

demandaban, entre otras cosas, humildad. Debido a que no se oueden 

considerar macehualtin, pero tampoco pipilt1n, podemos considerar 

que las pochteca eran una clase media en ascensa't 

vinculada a la nobleza. 

estrechamente 

Se agrupaban en gremios por la creencia en un mismo or'igen y 

de esa manera se organizaban durante los viajes. Eran 

cerrados a los que no podlan ingresar otras personas. 

tambien po•' mandato del Tlatoan1 pod1a in1c1ar Ltna nueva 

9rupos 

Auno u e 

fam1l1a 

de comerciantes demostr.:..ndose, con ello. SL• sujecio::..fl al =.eñor de 
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Tenochtitlan. 

Por la inseguridad de su mundo y por sus intereses 

comerciales, se vieron en la necesidad de organizarse 

militarmente. De esta manera, hicieron sus propias guerras de las 

que obtuvieron grandes riquezas y hay indicios de que conquistaron 

la provincia del Xoconusco. De ahi qL1e el Estado les otorgara 

honras y divisas por SLIS hazaí'ias como soldados valientes. 

Tuvieron rL1tas y mercados especificas donde realizar sus 

empresas. Algunos de ellos, muy lejanos sobre todo si tomamos en 

cuneta la clase de transporte utilizada en esa época. En un mundo 

en el que no se conocia el dinero propiamente dicho, era dificil 

el comercio a larga distancia, pero este fL1e posible debida al uso 

de eqL1ivalentes de carácter general como lo fL1eron el cacao y las 

mantas, entre otros, de gran estima en toda Mesoamerica. 

Su labor siempre estLtvo acompaFíada de ceremonias civiles y 

religiosas, productos de un estricta cooigo moral y una 

religiosidad e:;traordinaria, presentes constantemente, en su 

actitud y actividad. A la partida, durante el viaje y a su 

regreso, realizaban una serie de rituales destinados a la honra de 

su oficio, de Jos pochteca ancianos y de sus dioses protectores de 

los cuales Yac-::i.t-:cuht ti fue el principal. 

Finalmente. podriamos decir que estas creencias contribuyeron 

significativamente para que el pochteca fuera un hombre atrevido, 

osado e incisivo en un mundo de peliqr~os y t~1val1dades enconadas, 
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todo ello, orodL1cto de la imposición violenta del poder me::ica en 

gran parte de Mesoame1'1ca. 

ESTA TESIS tm DF.nf. 
SAU!i BE LA BIBlWllG& 
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