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T O D A V Í A ES D I F Í C I L i n t e n t a r ofrecer u n panorama completo 
del desarrollo de la c iudad de T e n o c h t i t l a n desde sus or ígenes 
hasta la llegada de los españoles . Casi todos los datos con que 
contamos provienen de fuentes histór icas y ya sabemos que los 
informes que proporc ionan los cronistas muchas veces son par
ciales, sobrevaloran algunos elementos secundarios en sus des
cripciones e i gnoran muchos otros que son fundamentales. Las 
fuentes his tór icas , en este sentido, deben ser sometidas a r i gu
rosos ju ic ios críticos y comparativos, antes de ser aprovecha
das. Sin embargo, la mayor l i m i t a c i ó n con que nos encontra
mos para poder estudiar el desarrollo urbano de T e n o c h t i t l a n 
es la falta de estudios a rqueo lóg icos . E n una c iudad viva, las 
excavaciones que pueden realizarse se hacen sin n i n g u n a pla-
neac ión , só lo como excavaciones "de rescate" - c o n pocos me
dios y en circunstancias de p r e m u r a - aprovechando la cons
trucción de edificios, drenajes, viaductos o el M e t r o . Por el lo 
el mater ia l a r q u e o l ó g i c o que puede manejarse es pobre y apa
rece segregado del contexto m á s a m p l i o al que or ig ina lmente 
se encontraba integrado. 

Es por e l lo que este trabajo sólo pretende delinear, a base 
de datos his tór icos y a r q u e o l ó g i c o s dispersos, la secuencia del 
desarrollo u r b a n o de la c iudad de T e n o c h t i t l a n . 

T a l desarrollo debe estudiarse dentro de la perspectiva 
m á s ampl i a de la h i s tor ia de la u r b a n i z a c i ó n del valle de Mé
xico. E l papel que j u g ó la c iudad de M é x i c o - T e n o c h t i t l a n en 
ese proceso ha" p o d i d o vislumbrarse con mayor c lar idad des
pués del establecimiento de algunos conceptos teóricos gene
rales. E n ese sentido, el enfoque que busca establecer u n a 
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re lac ión causal entre la ut i l i zac ión del r e g a d í o en agr icu l tura 
y el surg imiento de las sociedades urbanas, ha c o n t r i b u i d o 
m á s que n i n g ú n otro a dar coherencia expl icat iva al proceso 
de u r b a n i z a c i ó n del valle. 

W i t t f o g e l (1955) in ic ió estudios sobre este problema en las 
culturas del viejo m u n d o y A r m i l l a s (1955), Palerm (1955) 
y W o l f (1961), t raba jaron intensamente sobre esa misma idea, 
t ra tando de comprobarla en M e s o a m é r i c a . A pesar de que no 
se ha l levado a cabo una e x p l o r a c i ó n a r q u e o l ó g i c a sistemá
tica que corrobore totalmente la teoría , parece haber indicios 
suficientes - e n lo que respecta al valle de M é x i c o - para con
siderarla como evidente. 1 

S e g ú n establece Pa lerm, 2 a fines del período formativo 
h u b o u n cambio c l imát ico en el valle de M é x i c o que lo hizo 
m á s seco. Fue entonces cuando la p o b l a c i ó n del valle se v i o 
en la necesidad de valerse de la agr icu l tura de regad ío para 
sobrevivir (el cu l t ivo de chinampas se considera agr icu l tura 
de r i e g o ) . L a ut i l ización del riego en agr icu l tura provocó u n 
aumento de la p roduc t iv idad , pe rmi t i endo así la especializa-
c ión del trabajo y todos los otros rasgos concomitantes a una 
sociedad urbana. Por p r imera vez surgieron poblaciones con 
centros ceremoniales tan importantes como el de Cuicu i l co . 3 

1 T e n e m o s i n f o r m a c i ó n verba l de que e l Prof . A r m i l l a s h a real izado 
exploraciones a r q u e o l ó g i c a s en la zona de C h a l c o y X o c h i m i l c o y h a lo
cal izado sistemas de r e g a d í o desde e l Hor izonte F o r m a t i v o ( P r e c l á s i c o 
S u p e r i o r de la c e r á m i c a ) . Se e n c o n t r ó que la c o n s t r u c c i ó n de c h i n a m p a s 
se in i c i a e n esa é p o c a y a u m e n t a progresivamente hasta c u l m i n a r cubr ien
do casi en su total idad ambos lagos, en el momento de la c a í d a de T e -
n o c h t i t l a n . 

2 A n g e l P a l e r m y E r i c W o l f , " L a ag r i cu l tura y e l desarrollo de la 
c i v i l i z a c i ó n en M e s o a m é r i c a " . Revista Interamericana de Ciencias Socia
les, 2? é p o c a , vol . I , n ú m . 2, W a s h i n g t o n , U n i ó n P a n a m e r i c a n a , 1961. 

3 A q u í se considera que C u i c u i l c o es u n in ic io que no a l c a n z ó e l grado 
de dens idad de p o b l a c i ó n que c a r a c t e r i z ó a las poblaciones urbanas , s e g ú n 
el cr i ter io de Sanders y Pr ice (1968) para de te rminar el grado de urbanis
mo. É s t e se l o g r ó en e l va l le de M é x i c o hasta la fase Miccaot l i de T e o t i -
h u a c a n (150-200 d.C.) esto es, ya entrado el periodo c l á s i c o . Antes de esta 
fase, las poblaciones fueron aldeas con "centroceremonia l i smo" , no con 
" u r b a n i s m o " . 
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A l g u n o s grupos humanos del horizonte clásico, y m á s tarde los 
toltecas y los tecpanecas de Azcapotzalco, desarrol laron am
p l i amente l a técnica del riego agr íco la , uno de los elementos 
que h i c i e r o n posible la fo rmac ión de urbes metropolitanas. 

Para explicarnos mejor ese proceso en lo que respecta a la 
c iudad de T e n o c h t i t l a n , tenemos que hacer algunas reflexio
nes previas sobre la s i tuac ión c u l t u r a l de los mexicas. 

E l A z t l á n o r i g inar io de los aztecas, se representa en códices 
Aubin y tira de la peregrinación, como una isla, que fue aban
donada por mandato d i v i n o "para venir a ser señores desta 
t i e r r a " s e g ú n el códice Ramírez* 

Algunas fuentes que registran las tradiciones de los pue
blos que hab i taban el valle de M é x i c o , se refieren a los aztecas 
como u n pueblo b á r b a r o , "chichimeca" , trashumante; s in em
bargo, hay indicios que muestran que ese nomadismo era 
solamente temporal . 

Otras fuentes nos dicen que durante el trayecto de su pe
r e g r i n a c i ó n , los mexicas i b a n poblando en los buenos sitios que 
encontraban, cons t ru ían templos a su dios H u i t z i l o p o c h t l i e 
" i b a n sembrando". Esto i n d i c a r í a que los aztecas pertenecían 
desde su or igen a una c u l t u r a sedentaria, que practicaban la 
agr i cu l tura , y que antes de establecerse en T e n o c h t i t l a n te
n í a n muchos rasgos de c u l t u r a urbana. Es posible que estos 
rasgos n o les fueran conocidos en Azt l án , y que los hub ie ran 
a d q u i r i d o durante el trayecto. E n ese sentido, T u l a y Azcapo
tzalco debieron haber tenido una i n f l u e n c i a decisiva, ya que 
fueron las dos grandes m e t r ó p o l i s con las que los mexicas tu
v ie ron contacto directo. 

L a larga peregr inac ión de los aztecas c u l m i n a con la fun
d a c i ó n de M é x i c o - T e n o c h t i t l a n sobre u n p e q u e ñ o islote, entre 
tulares y juncales. Ese islote per tenec ía al s eñor ío tepaneca 
del poderoso T e z o z ó m o c . 

Conocemos mít icas descripciones de ese hecho, cargadas 

4 Códice Ramírez. Relación del origen de los indios que habitan esta 
Nueva España, según sus historias. E d i c i ó n anotada por Orozco y B e r r a , 
M é x i c o , J o s é M . V i g i l , 1878. 
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de poes í a y simbolismo. Todas hab lan de la a legr ía de los 
tenochca a l descubrir a H u i t z i l o p o c h t l i que h a b í a tomado 
fo rma de á g u i l a blanca y les indicaba que ésa era la t ierra 
promet ida , de la cual ser ían señores y en donde gozar ían de 
toda clase de privi legios y riquezas. Se c u m p l í a n las predic
ciones s e g ú n las cuales el dios que los i r í a conduciendo por el 
camino, al llegar a l lugar seña lado para establecerse, se posar í a 
como u n á g u i l a blanca. E n ese lugar d e b í a levantarse el ado-
r a t o r i o y alrededor de él se a sentar í a el pueblo . 3 

S e g ú n la t radic ión, el mandato fue obedecido, pues al d í a 
siguiente de su llegada a l islote los sacerdotes aconsejaron i n i 
ciar la construcc ión de u n adorator io para su dios. Como sólo 
contaban con los materiales que les proporcionaba el lago y 
no tenían piedra, ese adorator io fue sumamente modesto, 
hecho de lodo y carrizo, esto es, no m u y diferente de los jaca
les acostumbrados." 

A este adoratorio , s iguieron otras construcciones. Se levan
tó u n juego de pelota 7 y t a m b i é n se m a n d ó labrar en madera 
una f igura de Ouetza lcóa t l . 8 E n el aspecto defensivo, aunque 
s a b í a n construir" fortificaciones, no t u v i e r o n necesidad de ha
cerlas, pues la p rop ia s i tuac ión del islote, rodeado de agua, 
les m a n t e n í a a salvo del pel igro y los tulares y carrizales per
m i t í a n emboscarse en caso de guerra. 

D u r a n t e los primeros años de su establecimiento en el islo
te los mexicanos v i v i e r o n ú n i c a m e n t e de la pesca y de la re
colección de productos que o b t e n í a n de la laguna. Con ellos 
comenzaron a establecer lazos de comercio en los mercados 

5 Diego D u r á n , Historia de las Indias de Nueva España e Islas de 
Tierra Firme, i n t r o d u c c i ó n y notas de A n g e l M a . G a r i b a y . M é x i c o , E d . 
P o r r ú a , 1967; " H i s t o r i a de los mexicanos por sus p i n t u r a s " , Nueva colec
ción de Documentos para la Historia de México, M é x i c o , E d . Salvador 
C h á v e z H a y h o e , 1941, y el Códice Ramírez, ya citado. 

o Códice Ramírez, op. cit., l á m i n a I . 

7 H e r n a n d o A l v a r a d o T e z o z ó m o c , Crónica Mexicayotl, t raducida del 
n á h u a t l por A d r i á n L e ó n . M é x i c o , I m p r e n t a U n i v e r s i t a r i a , 1949, pp. 66-68. 

s H e r n a n d o A l v a r a d o T e z o z ó m o c , Crónica Mexicana, con notas de M . 
Orozco y B e r r a . M é x i c o , E d . L e y e n d a , 1944, X L , pp . 170-71. 
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de los pueblos vecinos y con el producto de esas ventas com
praban materiales para construcciones m á s só l idas : piedra, 
madera y cal. 

S e g ú n las crónicas , al a ñ o siguiente de su establecimiento 
los aztecas estuvieron ya en pos ib i l idad de construir el t emplo 
de H u i t z i l o p o c h t l i con materiales m á s duraderos, 9 aunque de 
dimensiones m u y p e q u e ñ a s , aprovechando madera delgada y 
piedra t a m b i é n p e q u e ñ a . 

A q u í nos encontramos con el p r imer hecho trascendental 
para la f o r m a c i ó n urbana. Como ya ha hecho notar Just ino 
F e r n á n d e z , " siendo H u i t z i l o p o c h t l i una deidad solar, es ló
gico que el p r i m e r templo se orientara de este a oeste, l o cual 
c o n d i c i o n a r í a la or ientac ión de las construcciones posteriores 
y de la c iudad en g e n e r a l . " 

U n a vez establecido el templo , los mexicas se dedicaron a 
resolver el gran problema que s ignif icó que el sitio escogido 
para establecerse fuera u n p e q u e ñ o islote: se ven obligados a 
i n i c i a r la cons t rucc ión de chinampas. Como ha s e ñ a l a d o A n 
gel Palerm, en u n p r i n c i p i o se ut i l izó ese sistema de construc
c ión de suelo para aumentar los solares y no para aprovechar
los en a g r i c u l t u r a . " Esto ind icar í a la gravedad del problema 

a " H i s t o r i a de los mexicanos por sus p in tura s " . Op. cit., X X , p. 227. 
10 M a n u e l T o u s s a i n t , Feder ico G ó m e z de Orozco y Ju s t ino F e r n á n d e z , 

Planos de la ciudad de México, Siglos XVI y XVII. M é x i c o , U N A M . Ins
tituto de Investigaciones E s t é t i c a s , 1938. 

11 E l sitio donde fue edificado el p r i m e r templo s e g ú n algunos cronis
tas, estaba en e l lugar que ocupa la Ca tedra l . A s í lo c r e í a Orozco y B e r r a , 
pues cuando él e s c r i b i ó no se c o n o c í a n los restos a r q u e o l ó g i c o s de l T e m p l o 
Mayor . E s posible pensar que e l lugar or ig ina l de la f u n d a c i ó n , es decir , 
donde se c o n s t r u y ó el p r i m e r adoratorio, fue donde ahora se localiza la 
g ran p i r á m i d e ( G u a t e m a l a y Seminar io) , ya que n i n g u n a fuente mencio
n a que a lguna vez se haya cambiado de lugar. E l cambio de lugar h u b i e r a 
sido contrar io a l m a n d a t o del dios y las fuentes s ó l o i n d i c a n que se h i 
c ieron reconstrucciones . 

12 E n c o n t r a m o s p r i m e r o a los tenochcas establecidos e n su isla, u t i l i 
zando t é c n i c a s de c h i n a m p a para a u m e n t a r e l suelo d i sponib le a l i gua l 
que los tlatelolcas. E s dudoso que estas " c h i n a m p a s " a l p r i n c i p i o fueran 
uti l izadas a d e m á s de solares, como terreno de cul t ivo . T e n o c h t i t l a n , con 
toda la s e c c i ó n occidenta l de l lago, estaba sometida a las inundac iones de 
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d e m o g r á f i c o que a f rontaron los tenochcas y que probable
mente fue uno de los factores que posteriormente c o a d y u v ó 
para la explosiva secuencia de conquistas. 

Las chinampas se extendieron sobre el agua del lago dulce; 
de ah í que el crecimiento de la c iudad fuera mucho m á s acen
tuado en el sentido sur y oriente, que presentaba las condi
ciones m á s favorables. 

L a lectura de las fuentes históricas nos muestra c ó m o el 
desarrollo de la c iudad aparece siempre l igado a una estruc
t u r a pol í t ico-rel ig iosa en formac ión . 

Cuando M é x i c o h a b í a dado los primeros pasos hacia su 
desarrollo urbano, vo lv ió a manifestarse la presencia de H u i t -
z i lopocht l i . Las fuentes i n d i c a n que apenas h a b í a crecido la 
c iudad, e l dios o r d e n ó a los mexicanos dividirse en cuatro 
barrios principales, tomando como centro el adoratorio ya le
vantado. U n a vez hecha esta divis ión, o r d e n ó que cada b a r r i o 
se d iv id i r í a en una serie de barrios menores, que se r e p a r t i r í a n 
entre los dioses para que a todos se les r i n d i e r a c u l t o . 1 3 

L a i m p o r t a n c i a que t ienen los cuatro puntos cardinales 
en la c o s m o g o n í a y re l i g ión azteca, in f luye en todas las expre
siones art íst icas de este pueblo . Se puede considerar que la 
base fundamenta l con la que se trazó T e n o c h t i t l a n , fue la de 
una estructura religiosa, con u n concepto def in ido del orden 
cósmico. Para comprobar lo anterior y ver c ó m o el concepto 
del orden de la c iudad era semejante al orden que concebían 

agua salada. L a v i d a e c o n ó m i c a de los tenochcas ba jo sus pr imeros reyes 
( A c a m a p i c h t l i , H u i t z i l i h u i t l y C h i m a l p o p o c a ) no sugiere cul t ivo a g r í c o l a 
( aunque lo h a b í a n pract icado antes, fuera de l lago) . T o r q u e m a d a dice 

que v i v í a n pobre y miserablemente comiendo mariscos y r a í c e s ; puede ha
ber en é l algo de e x a g e r a c i ó n . Sus ocupaciones pr inc ipa les e r a n l a pesca, !a 
caza, la f a b r i c a c i ó n de canoas y la guerra . L o s tr ibutos a Azcapotzalco con
s i s t í a n " d e aquel las cosas que se c r i a n en esta L a g u n a " ( T o r q u e m a d a ) . 
T e z o z o m o c nos presenta u n cuadro semejante. C u a n d o tuv ieron u n con
flicto con Azcapotzalco, los s e ñ o r e s T e p a n e c a s remarcaban : " V e a m o s de 
donde les v e n d r á l a l e ñ a que a l l á q u e m a n y legumbres que v a n de nues t ra 
t ierra pa ra M é x i c o - T e n o c h t i t l a n , con que se sustentan." A n g e l P a l e r m y 
E r i c W o l f , " L a ag r i cu l tura y e l d e s a r r o l l o . . . " Op. cit., pp. 277-78. 

13 Códice Ramírez, op. cit. 
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en el m u n d o , basta ver la s i m i l i t u d que presentan en su estruc
t u r a la l á m i n a I del códice Mendocino y la l á m i n a del códice 
Féjervary Mayer en la que aparecen las cinco regiones del 
universo. 

H a b i e n d o dado ya los sacerdotes este orden general a la 
c iudad , p e r m i t i e r o n que los dist intos clanes se d i s tr ibuyeran 
en barrios o " ca lpu l l i s " , dentro de las cuatro parcialidades. 
T e z o z ó m o c " menciona que se establecieron quince barrios 
y a cada uno le s e ñ a l a r o n su dios para que lo reverenciasen. 

Nos encontramos nuevamente que q u i e n señala los dioses 
correspondientes a cada bar r io menor es el sacerdote, por or
den d iv ina . Los criterios que s iguieron tanto en la d i s t r ibu
c ión de los dioses como en la u b i c a c i ó n de los templos del ba
r r i o , cor re spondían a una concepc ión religiosa. Para nosotros 
es imposible conocer ese ordenamiento , pero d e b i ó estar ba
sado en las j e r a r q u í a s y relaciones que guardaban los dioses 
entre sí, dentro de su idea de la estructura cósmica. 

L a etapa siguiente que puede seña lar se en esta secuencia 
de l desarrollo de la c iudad, corresponde a la de a f i rmar una 
s i t u a c i ó n pol í t ica que enf rentó a los tenochca con otros pue
blos de la cuenca de M é x i c o . Esta etapa refleja las dif icultades 
internas y externas que tuvo que vencer este pueblo antes de 
lograr su independencia. T e n o c h t i t l a n t a r d a r í a todavía a l g ú n 
t i e m p o en tener su l iber tad . 

Los problemas internos se ref le jan en una serie de r u p t u 
ras y enfrentamientos. S e g ú n las fuentes históricas , la incon
f o r m i d a d por el reparto de tierras provocó la separac ión de 
u n g rupo que fue a establecerse a u n islote cercano, situado 
a l nor te de M é x i c o , conocido como X a t i l t o l l i . Ese s it io se 
l l a m a r í a de spués T la te lo lco . A p a r t i r de entonces, T la te lo lco 
y T e n o c h t i t l a n t r ibu ta r io s de Azcapotzalco, l levaron a l g ú n 
t i empo una v ida independiente y paralela. Ambos fueron mer
cenarios de T e z o z ó m o c y c o n t r i b u y e r o n en buena parte a la 
f o r m a c i ó n de su ambicioso i m p e r i o . E l gran t i rano, en recono
c imiento a sus hazañas , les conced ió el rango de señoríos . 

" Crónica Mexicayotl. 
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Los mexicanos e l ig ieron a su p r i m e r rey, Acamapicht l i , y 
ba jo su reinado la c iudad comenzó a mejorarse y la pob lac ión 
a crecer, gozando de relat iva q u i e t u d y teniendo relaciones 
con los pueblos vecinos. 1 5 

D u r a n t e este periodo, debieron establecerse los edificios 
m á s importantes de la c iudad, pues la sociedad tenochca tenía 
ya funciones claramente definidas. Todos , salvo el adoratorio, 
debieron estar construidos con carrizos y lodo; así, por ejem
plo , los Anales de México-Azcapotzalco™ mencionan que el 
Calmecac (colegio) , en tiempos de Chimalpopoca era todav ía 
u n a construcción de zacate. 

Hui tz i l íhu i t l , sucesor de A c a m a p i c h t l i , se d i s t inguió en los 
servicios guerreros prestados a T e z o z ó m o c , y logró persuadirlo 
de que disminuyera los t r ibutos impuestos a Méx ico , por Az-
capotzalco. L a d i s m i n u c i ó n de las cargas tr ibutar ias contr i 
b u y ó al crecimiento de la p o b l a c i ó n . 

Pero ese crecimiento no ven ía sin problemas. Pronto se v io 
que la escasez de agua potable frenaba cualquier desarrollo. 
Fue durante el corto re inado de T e z o z ó m o c cuando los mexi
canos sol ic i taron el permiso a Azcapotzalco para construir u n 
caño que condujera el agua pura de Chapultepec. Se hizo 
u n caño con estacas, carrizos y barro , pero la poca resistencia 
de los materiales ocas ionó que el caño se derrumbara frecuen
temente con el peso mismo del agua, persistiendo el problema 
del agua p o t a b l e . " 

Ba jo el reinado de Itzcóatl , los mexicanos in tentan obtener 
su l iber tad . Al iados con Netzahua lcóyot l , el derrocado señor 
de Texcoco y con el señor de Tacuba , vencen a Azcapotzalco 
- l a capi ta l tepaneca- e inmediatamente después a Coyoacán , 
X o c h i m i l c o y Tetzcoco, que formaban parte de aquel gran 
señor ío . 

Estas conquistas, a d e m á s de aportarles tierras productivas, 

15 Códice Ramírez. 

16 - A n a l e s de M é x i c o Azcapotza lco" , 1426-1589, e n Anales del Museo 
Nacional, 1? é p o c a , T . V I I , M é x i c o , 1903, pp. 49-74. 

i ? Códice Ramírez. 
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s igni f icaron el afianzamiento de T e n o c h t i t l a n , al resolver el 
p rob lema de la conducc ión l ibre del agua potable. A d e m á s , 
al contro lar las principales ciudades r ibereñas , p u d i e r o n dise
ñ a r el sistema complejo de retención del agua salada del lago 
de Tetzcoco, que al i n u n d a r las tierras las hac ía cada vez m á s 
salitrosas e incult ivables . Esto, a pesar de que los mexicanos 
h a b í a n desarrollado u n proceso de lavado de t i e r ra que, por 
o t r a parte, d i f i c u l t a b a la inc ipiente agr icu l tura de chinampas 
en la c iudad azteca. 

L a zona agr íco la m á s rica de la cuenca era indudablemente 
la de Chalco y X o c h i m i l c o . E n ella la construcción de chi
nampas se h a b í a in ic i ado desde el horizonte formativo (pre
clás ico superior) y d e b i ó ser esa la zona que p r imero u t i l i z a r o n 
los aztecas para el abastecimiento de su c iudad. A l construir 
X o c h i m i l c o , el p r i m e r t r ibutó que Itzcóatl impuso a los ven
cidos fue la construcción de una calzada desde su pueblo hasta 
la c iudad de M é x i c o . 1 8 

C o n esta pr imera obra, como ha s e ñ a l a d o Pa lerm, 1 9 se 
o b t e n í a u n medio terrestre de c o m u n i c a c i ó n y a la vez u n d ique 
para retener el agua salada, que pro teg í a la product iva zona 
de X o c h i m i l c o . Basta ver u n mapa para comprender c ó m o las 
calzadas, con su doble función de camino y presa, f o r m a n 
compart imentos para contener las inundaciones. 

Respecto a la escasez de agua potable, T e z o z ó m o c 2 0 dice 
que al ser vencidos los de Coyoacán , ofrecieron entre otras co
sas, labrar sus casas, sus tierras y hacer u n caño en el que fuera 
a M é x i c o agua l i m p i a para beber. 

A I tzcóat l se debe t a m b i é n la pr imera ed i f i cac ión en pie
d r a del t emplo de H u i t z i l o p o c h t l i , en el lugar que ocupara 
el p r i m e r adorator io . Fue u n basamento p i r a m i d a l truncado, 
con cuatro cuerpos superpuestos con t a lud , y una doble esca
l ina ta con anchas alfardas sobresaliendo al poniente , que con
d u c í a a los dos templos que debieron exist ir en la cúsp ide . E n 

i s D u r a n , op. cit. 

19 P a l e r m y W o l f , op. cit. 

20 Crónica Mexicana, op. cit. 
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sus l incamientos segu ía la t rad ic ión de los grupos llamados 
chichimecas, que antecedieron a los aztecas en su llegada a 
la cuenca M é x i c o . 

As í , la c iudad se va agrandando. E l sistema de chinampas 
se desarrolla aumentando su extens ión, y es al f i n a l del reina
do de I tzcóat l cuando se hace necesario deslindar el t e r r i t o r i o 
y l ími tes de las aguas de la laguna; así p o d r í a n pescar los te-
nochcas y los tlatelolcas s in tener rivalidades. 

Los l inderos convenidos fo rman una f ran ja a l este de T l a -
telolco, y se conservan en u n plano que se dice fue mandado 
copiar de l o r i g i n a l por C u a u h t é m o c , en 1523; 2 1 uno de los 
extremos es el lugar l l amado Coyoco, en el cerro de Tepeyac, 
y el o t r o es el cerro de Tepetzinco o P e ñ ó n de los B a ñ o s . 

E l re inado de Moctezuma I es para M é x i c o u n a é p o c a de 
auge económico , produc ido por la conquista de nuevas p rov in
cias. L a a p o r t a c i ó n de mater ia l y mano de obra de los sojuz
gados p e r m i t i ó la rea l izac ión de importantes obras de i n 
genier ía . 

E l agua salada cont inuaba invadiendo a l a c iudad. Se dis
puso por consejo de Nezahua lcóyot l , de Tetzcoco, la construc
ción de u n a albarrada que detuviera el í m p e t u de las aguas, 
evi tando así nuevas inundaciones . 2 2 

T a m b i é n , ba jo la d i recc ión del mismo Nezahua lcóyot l , se 
edi f icó u n acueducto de cal y canto para conducir el agua 
potable desde Chapultepec. Para cruzar la laguna se construyó 
una calzada semejante a la de X o c h i m i l c o , que a d e m á s de 
comunicar con t ierra f i rme hacia el pueblo de Tacuba , servía 
de sostén al c a ñ o . 2 3 

21 V e r S i lv i a R e n d ó n , " P a l e o g r a f í a , t r a d u c c i ó n y not ic ia in t roductor ia 
de la o rdenanza de l s e ñ o r C u a u h t é m o c " , Philological and Documentary 
Studies, vo l . I I , n u m . 2, T u l a n e , 1952, y Anton ie t a E s p e j o y R o b e r t H . 
B a r l o w , " E l p l ano m á s ant iguo de T l a t e l o l c o " , Tlatelolco a través de los 
tiempos. M é x i c o , I m p . A l d i n a R o b r e d o y Rose l i , 1944, t. I , pp . 43-47, 
2 l á m s . 

22 J u a n de T o r q u e m a d a , Los veintiún libros rituales y monarchia in
diana. M a d r i d , 1723. 

23 C h i m a l p a h i n , Sixième et Septième Relations. Par is , M a i s o n n e m e et 
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E l periodo de Moctezuma I es la gran é p o c a de construc
ción de T e n o c h t i t l a n , presentando los primeros rasgos de ciu
dad i m p e r i a l . E n él adquiere gran parte de la f i sonomía que 
ten ía cuando la conquista, pues los monarcas sucesores am
p l i a r o n y remozaron los edificios, pero sólo excepcionalmente 
cambiaron su u b i c a c i ó n . 

L a afluencia de t r ibutos hizo posible la reconstrucc ión de 
todos los edificios de la c iudad, sustituyendo los p r i m i t i v o s 
de lodo y carrizo por construcciones m á s duraderas. 

Desde luego, la obra m á s i m p o r t a n t e fue la del t emplo 
mayor, que se sobrepuso al v ie jo templo de la é p o c a de Itzcóatl , 
aunque siguiendo sus mismos l incamientos y aumentando sus 
dimensiones y la r iqueza de su decorado. Se trazaron sus patios 
y se r o d e ó de u n gran cerco de m a m p o s t e r í a , el " coa tepant l i " « 
que l imi tó el rec into sagrado en una forma s imilar a l "teme-
n o " de los templos griegos. 

E n este t i empo se construyeron las casas reales, de acuerdo 
con unas ordenanzas dictadas por M o c t e z u m a 2 5 y es probable 
que t a m b i é n date de esta é p o c a la gran plaza del mercado, que 
m á s tarde d io or igen a la plaza mayor (hoy plaza de la Cons
t i t u c i ó n ) . Las ordenanzas mencionadas reglamentaban tam
b ién la construcción de viviendas, tendiendo a diferenciar la 
clase social de los habitantes por la forma exterior de las habi
taciones. 

L a c o n m e m o r a c i ó n de hechos importantes , en grandes mo
nolitos , se i n i c i a t a m b i é n en tiempos de Moctezuma I , aunque 
es probable que ya existiera la costumbre de registrarlos en 
objetos de madera . 2 6 

Se l a b r ó u n cuauhx ica l l i , en una enorme piedra circular , 
con relieves que nar raban la v i c tor i a de los mexica sobre los 
huastecos, 2 7 y una p iedra que registra la terr ib le i n u n d a c i ó n 

Lec le rc , 1889; Anales de Cuauhtitlan, t rad . Fe l i c i ano V e l á z q u e z , M é x i c o , 
U N A M , 1945. 

2 i Crónica Mexicana. 
25 Diego D u r á n , op. cit. 
20 Crónica Mexicana. 
27 Ibid. 
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acaecida en 1458. 2 S Pero lo m á s sobresaliente fueron los relie
ves que o r d e n ó Moctezuma que se hic ieran en Chapultepec, 
reproduciendo su efigie para p e r p e t u a c i ó n de su m e m o r i a . 2 9 

A p a r t i r de entonces, la dec i s ión de Moctezuma q u e d ó esta
blecida como costumbre y todos sus sucesores excepto Tizoc , se 
h ic ieron esculpir en Chapultepec. 

D u r a n t e el reinado de Axayáca t l , las relaciones entre M é 
xico y T la te lo lco , que se h a b í a n venido sosteniendo con d i f i 
cultades durante varias generaciones, l legaron a su p u n t o 
á lg ido . Se inic ió una cruenta guerra, por la cual los tenochcas 
se a p o d e r a r í a n de T l a te lo l co cuando el p rop io Axayáca t l hizo 
caer a M o q u i h u i x del templo , ú l t i m o reducto de la defensa 
de su c iudad. 

A p a r t i r de entonces (1473), T la te lo l co se incorporó a la 
c iudad de M é x i c o como u n a parc ia l idad más , con gobernan
tes impuestos por los mexicanos. C o n ello, la extens ión terr i 
t o r i a l de T e n o c h t i t l a n , a l i gua l que otras muchas ciudades, 
par t iendo or ig ina lmente de dos núcleos , se convirt ió en una 
sola u n i d a d urbana. 

L a c iudad s i gu ió su vida sin grandes cambios, con base en 
las formas establecidas por Moctezuma el V i e j o : p ro s i gu ió la 
e x p a n s i ó n del i m p e r i o , l o que cada vez t ra ía m á s riqueza a 
M é x i c o , como f r u t o de botines de guerra, tr ibutos , comer
cio, etcétera. 

E n 1470 se hizo una recons t rucc ión del templo mayor bajo 
los l incamientos establecidos por los reyes anteriores y se conti
n u a r o n levantando monumentos conmemorativos. E l m á s im
portante de esta época , es la g ran piedra del sol l lamada "ca
lendar io azteca", que se l a b r ó el año 13 acatl (1479), para 
conmemorar el nac imiento del quinto sol.™ D u r á n relata c ó m o 

as Al fredo C h a v e r o , " E n s a y o a r q u e o l ó g i c o , d e s c r i p c i ó n de u n m o n u 
mento azteca" . El Renacimiento, t. I I , m i m s . 20-24. M é x i c o , 1869. 

29 Crónica Mexicana, op. cit. 
so H e r m á n Bayer , El llamado "Calendario Azteca", V e r b a n d D e u t c h e r 

Re ichsange h ö r i g e r , M é x i c o , 1921, y W i g b e r t e J i m é n e z Moreno, J o s é M i 
r a n d a y M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z , Historia de México, M é x i c o , P o r r ú a , 
1965. 
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A x a y á c a t l , a l f i n de su reinado, ya v ie jo y enfermo, quiso que 
se hic iera en Chapultepec u n relieve suyo y m u r i ó a los pocos 
d í a s de ver lo realizado. 

A su muerte , s u b i ó al t rono T Í Z O C , que era de temperamen
to " p u s i l á n i m e " según los cronistas, y no mostraba el b r ío para 
promover grandes conquistas como sus antecesores. Sin embar
go, rea l izó algunas guerras y de jó u n m o n u m e n t o en el que to
das ellas fueron registradas. Se trata de u n gran " c u a u h x i c a l l i " 
c i rcular en el que se describen en ba jo relieve escenas histó
ricas en las que el p r o p i o T izoc y los " c u a c u a u h t i n " , o caballe
ros del sol, sos tenían con sus manos, del pelo, a varios perso
najes que representaban a los pueblos sojuzgados. S e g ú n Orozco 
y Berra, este cuauhxica l l i (piedra de Tizoc) estaba colocado 
en la c ú s p i d e del templo del sol, frente a la piedra del sol 
(calendario azteca). 

E n el a ñ o tres conejo (1482) se d e r r u m b ó el templo que 
Moctezuma I hizo a H u i t z i l o p o c h t l i . " T izoc , por insistencia de 
T l a c a é l e l , in ic ió en 1485, la recons t rucc ión y agrandamiento 
del templo . 

Sin embargo, como Tizoc no h a b í a respondido a las am
biciones expansionistas de los mexicas, fue envenenado, y la 
obra q u e d ó inconclusa. Su sucesor, A h u i z o t l , t e r m i n ó la obra 
en 1487. U n a l á p i d a que se conserva en el Museo Nac iona l 
conmemora este hecho y en ella aparecen los dos reyes sacrifi
c á n d o s e ante el templo ya terminado . 

L a obra que rec ib ió mayor a tenc ión durante el re inado de 
A h u i z o t l , fue la r e s t aurac ión del n i v e l del agua de la laguna, 
que h a b í a comenzado a descender. 3 2 Para el lo se ideó traer 
agua por u n acueducto, desde los manantiales de C o y o a c á n y 
H u i t z i l o p o c h c o , para d i s t r i b u i r l a por medio de atarjeas en d i 
ferentes barrios de la zona sur. 

A l l legar al agua a M é x i c o , comenzó a subir el n i v e l del 
lago. Este aumento del caudal p r o n t o re su l tó incontenib le e 
i n u n d ó completamente la c iudad, con resultados catastróficos. 

s i A n a l e s de M é x i c o Azcapotzalco, op. cit. 

32 Diego D u r á n , op. cit. 
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Se hizo preciso cegar nuevamente los manantiales con cal y 
canto para contener la invas ión de las aguas. 3 3 

Pasada la i n u n d a c i ó n , fue necesario hacer una re s taurac ión 
tota l de la c iudad, y se reconstruyeron nuevamente el T e m p l o 
Mayor , los palacios, los edificios y templos de los barrios y las 
acequias. Esa ser ía la c iudad que encont ra r í an los conquista
dores, pues, como se verá , Moctezuma I I no hizo obras púb l i ca s 
de impor tanc ia . 

L a obra del ú l t i m o tlatoani, se c i rcunscr ib ió a cambiar su 
residencia (casas viejas de Moctezuma) , a u n nuevo palacio 
que hizo construir , con las dependencias necesarias, para una 
reorgan izac ión de las funciones administrativas que h a b í a dis
puesto en su corte . 3 4 Se r o d e ó de u n ambiente s ibarita col
mado de riqueza, y f o r m ó be l l í s imos jardines para su recreo. 

T a m b i é n hizo algunas modificaciones dent ro del rec into 
sagrado, como la construcc ión del templo para los diversos 
dioses, "coateoca l l i " , 3 5 l a reforma del templo del s o l 3 6 y la reno
vación de la piedra de los sacrificios. Parece ser que tuvo la 
in tenc ión de reconstruir el templo mayor , 3 7 pero no l legó a 
realizarlo. 

Hasta a q u í hemos expuesto en una re seña breve los hechos 
m á s importantes que se h a n guardado en la memor ia , sobre 
el crecimiento urbano de M é x i c o - T e n o c h t i t l a n . A h o r a vere
mos c ó m o era la c iudad a la llegada de los e spañoles , s egún las 
narraciones de testigos presenciales, de historiadores y antro
p ó l o g o s y de lo que se puede ver de ella a través de la c iudad 
colonia l . 

Como se d i j o a l hablar de la fundac ión , la estructura for
m a l de la c iudad consis t ía en u n esquema central , cuyo núcleo 

33 L a s obras ya citadas de T o r q u e m a d a , C ó d i c e R a m í r e z , Diego D u r a n , 
" H i s t o r i a de los mex icanos por sus p in tura s " , registran e l hecho . 

34 C ó d i c e R a m í r e z . 
35 D u r a n , op. cit. 
38 I gnac io Alcocer , " P i e d r a encontrada en la e squ ina sudoeste de l Pa

lacio N a c i o n a l " . Anales del Museo Nacional de Arqueología e Historia y 
Etnografía. M é x i c o , 1927. 

37 Anales de Cuauhtitlan, op. cit. 
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era el templo mayor. De él pa r t í an , con s imetr ía r ad ia l , hacia 
los cuatro puntos cardinales, las cuatro principales calzadas 
que l i m i t a b a n los cuatro " c a m p a n " o parcialidades, o sea, los 
cuarteles originales en que se d i s t r ibuyó la pob lac ión . A su vez, 
estas parcialidades estaban divididas en unidades m á s peque
ñas , los barrios ( ca lpu l l i s ) , que se const i tu ían por " t l a x i l a -
call is" , que eran la u n i d a d comuna l m á s p e q u e ñ a , formada 
por agrupaciones de lotes a lo largo de porciones de calles, a 
manera de manzanas. Las calles s egu í an la or ientac ión impues
ta por las calzadas, así que formaban una re t ícu la con l íneas 
de norte a sur y de este a oeste. 

Así era abstractamente la estructura fo rma l de M é x i c o -
T e n o c h t i t l a n , pero en rea l idad su trazo no era t an p u r o . E n 
p r i m e r lugar, su p lano era a s imétr ico porque, como se d i j o , la 
s i tuac ión del islote, l i m i t a d o al noreste por el agua salada, 
o b l i g ó a que el crecimiento de las chinampas fuera hacia las 
zonas del sureste, sur y suroeste, conf i r iéndole a la c iudad la for
m a aproximada de u n t r i á n g u l o , con su vértice en el nor te 
y su base en el sur. A d e m á s , la existencia de innumerables 
acequias, que corr ían de poniente a oriente, pero de manera 
i r rgu la r , h a c í a que muchas veces la forma de lot i f icac ión no 
fuera tan n í t i d a m e n t e ret iculada y en muchos casos, daba o r i 
gen a bordos o calzadas que corr í an diagonalmente. 

E l acceso a la c iudad se hac í a en gran parte por agua, pero 
h a b í a varias calzadas que la comunicaban con t ierra f i r m e : 
la del norte, que iba a l Tepeyac, y tenía una b i furcac ión hacia 
el r u m b o a T l a t e l o l c o ; la del noroeste, que iba a Azcapo-
tzalco; la de l oeste que iba a Tacuba ; la del sur, que llegaba 
a Ixtapalapa y se b i furcaba hacia Hui tz i lopochco (Churubus-
co) y C o y o a c á n . E n el caso de las dos ú l t imas , las calzadas 
servían a la vez como acueductos, pues tenían una canal a 
cada lado por donde pasaba el agua. 

T e n í a M é x i c o , para el c o n t r o l del paso, baluartes que con
sis t ían de dos torres almenadas, colocadas media legua antes 
de llegar a l a c i u d a d ; ^ l a s torres funcionaban como garitas y 

ss A n g e l P a l e r m , " L a base a g r í c o l a de la c i v i l i z a c i ó n u r b a n a e n Meso-
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a la vez como fuertes. Sabemos t a m b i é n de la función defen
siva que tenían los puentes de madera que cruzaban las cor
taduras de las calzadas, pues en caso de guerra se levantaban 
para i m p e d i r el t ránsi to . 

A d e m á s de las anchas calzadas de 15 a 20 m . 3 9 que comu
nicaban con la r ibera del lago, h a b í a otras importantes , como 
la que llevaba a l embarcadero de Tetzcoco, en el extremo 
este de la isla, y la que se e x t e n d í a desde la calzada de T a c u b a 
al mercado de T la te lo lco , cerca de los l ímites de la c iudad 
por el oeste. 

H a b í a otras calles secundarias, de t ierra , de agua (ace
quias) y muchas veces mixtas , en las que corría, a l lado del 
camino u n canal. 

L a c iudad presentaba en su aspecto físico, según l a cal idad 
de las construcciones, u n núc leo central , j e r á r q u i c a m e n t e m á s 
impor tante , const i tuido por el centro ceremonial religioso, el 
gran espacio del mercado y las "casas nuevas" de Moctezuma. 

A la vez h a b í a otros núc leos sobresalientes, como eran los 
de T l a te lo l co y T o c i t i t l a n . E l p r i m e r o tenía t a m b i é n centro 
ceremonial , plaza y a su alrededor los palacios de los nobles y 
comerciantes tlatelolcas. Sin embargo, al ser tomado Tlate
lolco por los mexicanos, se les i m p i d i ó celebrar cul to en su 
templo , o b l i g á n d o l o s a acudir al templo mayor de M é x i c o , * 0 

y con esto p e r d i ó i m p o r t a n c i a como centro religioso. E n cam
bio , los mercaderes que t radic ionalmente estaban al l í estable
cidos, h i c i e ron que T la te lo l co se convir t iera en el ba r r io co
mercia l m á s grande de T e n o c h t i t l a n y que su mercado fuera 
el m á s activo. 

T o c i t i t l a n , por el contrar io , sí se desarro l ló como u n san
tuar io ; en exploraciones recientes , " se ha visto que fue u n con-

a m é r i c a " , Symposium sobre las civilizaciones de regadío. W a s h i n g t o n , U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a , 1955. 

39 G o n z á l e z R u i y Mooser, " L a Ca l zada de I x t a p a l a p a " , Anales del 
Instituto de Antropología e Historia, t. X I V , M é x i c o , 1961. 

i » Diego D u r á n , op. cit. 

n Jorge Guss inger , " H a l l a z g o de estructuras p r e h i s p á n i c a s en e l Me
t ro " , Boletín del IN AH, n ú m s . 34 y 36, M é x i c o , 1961. 
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j u n t o de t a m a ñ o considerable, que i n c l u í a el t emplo de la diosa 
T o c i , basamentos menores, u n templete de Ehéca t l , adorato-
rios y habitaciones. Estaba localizado en la zona que rodea al 
cruce de las actuales calles de Izazaga y P ino Suárez . 

D e n t r o de lo que hemos l lamado " n ú c l e o centra l de Mé
x i c o " , destacaba en p r i m e r lugar el con junto de templos que 
formaban el centro ceremonial , dentro de u n c u a d r á n g u l o cir
cundado p o r la gran m u r a l l a ; el coatepantli (de 500 m . por 
l a d o ) , que tenía tres puertas hacia las calzadas, del oeste, del 
nor te y del sur."- E n el i n t e r i o r del rec into sagrado, entre pa
tios y plazas pavimentadas, resaltaban por su a l tura , empla
zados sobre el vigoroso basamento, los templos de T l á l o c y 
H u i t z i l o p o c h t l i , deidades agr íco la y guerrera que dominaban 
el p a n t e ó n azteca. Frontero a ellos, y creando u n a plaza entre 
sí, estaba el templo de Quetzalcóatl con su peculiar forma 
redonda. E l juego de pelota, el huey tzompantli, e l templo del 
sol, y otros muchos, encontraban ahí albergue, para dar cabida 
a los innumerables rituales que reg ían la v ida religiosa de los 
aztecas. E n segundo lugar, co l indando con el lado sur del 
coatepantli, estaban las "casas nuevas" de Moctezuma y el es
pacio abierto del mercado, teniendo todas u n a extens ión 
que c o r r e s p o n d í a a la cuarta parte de la superficie ocupada 
por el rec into sagrado. 

Rodeaban este núc leo , las casas de la nobleza mexicana: 
frente a l l ado oeste del coatepantli, se encontraban las "casas 
viejas" de Moctezuma o palacio de A x a y á c a t l y, frente a l mer
cado, por e l lado sur, cruzando la acequia que l o l imi t aba , 

« P a r a l a l o c a l i z a c i ó n de los edificios de l templo mayor se h a ut i l izado 
e l es tupendo traba jo d e l A r q . M a r q u i n a , El Templo Mayor de México, 
M é x i c o , E d i m e x , 1960. L a l o c a l i z a c i ó n de los elementos urbanos fuera del 
templo m a y o r se basa p r inc ipa lmente en las aportaciones de Alcocer , 
" A p u n t e s sobre l a A n t i g u a M é x i c o T e n o c h t i t l a n " , M é x i c o , 1935; Batres , 
Cartilla Histórica de la Ciudad de México, 1893; C a r r e r a S tampa , " L o s 
barr ios i n d í g e n a s de T l a t e l o l c o " , Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda, n ú m . 253, M é x i c o , 1962; Alfonso Caso , " L o s barr ios antiguos 
de T e n o c h t i t l a n y T l a t e l o l c o " , Memorias de la Academia Mexicana de 
Historia, tomo X V , M é x i c o , 1956; y la obra ya citada de T o u s s a i n t , G ó m e z 
de Orozco y J u s t i n o F e r n á n d e z . 


